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A p a r t i r  de  l a  década d e  los 605 se comenzó a gene ra r  tina cre 

cicoiíta i nqu i e tud  po r  el e s t u d i o  d e  la pr-oblematica femenina, 

este iritertSs se desa r r - o l l ó  en el niar+co de i..ina 5erie de 

m o v i m i  erítocj encabezados pur qrctpos marginados, d e  una LI o t r a  

f o r m a ,  de io5 procesos s o c i a l e s  en conjunto .  Desde ese momento 

y hasta la .fecha se hail rc:al'ize<do gran can t idad  d e  e s t u d i o s  

s o c i a l e s  r e s p e c t o  a l a  prublenii it ica d e  la mujer-, que han 

tratado de r-esporider a l a  incauni  t a  del por qtiÉ de ciu 

condi  ci on Y en que momento aparece d i  ctio +eci&tnr.?cla. 

Los traba j u 4  sobt-e el +:.enis. h a r i  s i d o  inoi.iinerab1c~c y par.ten de 

t uric: i orla 1 i -> it<%. , d i  st: i iit a s  

f e m i n i s t a s ,  etci. 

pt-upasi c i c m e ~ .  teat-i cas ( tnaw x i si: a.5 , 

La i r i v e s t i q a c i b n  que aqui se p r e s e n t a  t i e n e  canio o b j e t i v o  

fundaniental t r a t a r  d e  entender- l a  dinitmica b a j o  l a  cual  se 

des envue l v e  l a  v i d a  d e  un sector d e  I d  pob l a c i ón  femenina 

( m u  jerer; p ro f  esi orii stas)  , S L I ~  pr-ob1 emas, y 1 as causas d e  estos. 

Para el ca50 se hari consi. clerado el etrrentus t e O r  i c w  rnet:.odol ó g i  cos 

ger:er,ados por  d i s t i n t a s  c o r r i e n t e s  d e  pensamiento. qcte van a 

serv1.r para el e s t u d i o  e interpr citiicioi-i d e l  feiiunieno. 

Es n e c e s a r i o  r cialc-ar que 8 1  h r w l  cin cstc tr-dba 1 0  se abordara  

l a  pt-ob lemat ica  d e  le m u j e r  pro ies io i i r s ta ,  ello no quiet-e  

de< 3 1 que al ucinoc; coiif I 1 Lf 04 v pr ob1 emas qcte sct f  r e n  mujeres de 

esir.  sector nc3 se prccieritleii ell oit'c4s clases socidle5, ya q'ie e 1  
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papel que se l e  con f ie re  a la mujer imp l i ca  una problemática q ~ t e  

s i  b ien  se mani f ies ta  en forma d i f e r e n t e  en l o s  d is t in i :as 

es t ra tos  socioeconGmicos ( c i r .  Alson),  responde a una l ó g i c a  

soc ia l  comdn que permea la acción de todas l a s  mujeres y 

concierne a todas. 

/ 
El o b j e t i v o  p r imord ia l  qcie se pc.rsigi.ie es estud ia r  e l  proceso 

a t raves  del  cual  5e r .es iq r t i f i ca  ccrltt.~tt-almente la exper iencia 

+emenina,las iormas que asume y l o s  cambios que conl leva. Esto 

e s ,  tornando en cuenta que eh este  momento de cambio l o 5  papeles 

soc ia les  conf et- idos a hombre y mujer ya no estan t.ajantemeiite 

de l imi tados sobr-e un espacio de movi l idad espec i f i co ,  es, 

menester ver cclimo, a t r  aves del uiii vc?rso de SI  cji-ti  t i c C ~ c i  mies d e  

los 1 nd i  v1 dt-ioe; se siguen reprodi ici  endo ec,izos pzpel es, v I. a i orma 

que asumen a l  coiit r ontarse ccm ~ i i i d  r e a l  1 d a d  di s t  1 i i C  a. 

La idea s u i - g i c j  a r a i z  del  triabajo que i n i c i e  en ILt8:3 dentro 

de un gt-cipo de estudios sobi-e la universidad coot-dinado por l a  

Dra. Lar issa  Lornnitz. Pl i  ac t i v idad  labora l  c o n s i s t í a  en r e a l i z a r  

una inves t iqac ian  que t u v i e r a  coma fondo e l  fenbmeno de l a  

universidad. Como un campo d e  int.er.es personal ha  5ido el 

est.udio de loc. problemas que ataneri a l a  mujer, dec id i ,  

entoinces, l l e v a r  a cabo un a n a l i s i s  sobre la problemática 

fen\enina dentro de las aulas u n i v e r s i t d r i a r .  I d pr-eqcinta de la 

que p a r t l a  era: pur que existe i!na d is idenc ia  menor en t re  105 

hombres que ingresan a 1 a un¡ vers i  dad (que se traduce 

posteriormente a l  desempets’o pro+eZioi-ial) que en t re  la5 mulere, *. 

Y la respuesta t e n t a t i v a  a esá prcxturitc. era que a l  i n t e r i o r  dp 

l a  i n s t i t u c i b n  m i s t i a  una es t ruc tura  de poder qcie empujaba a 

5 



l a  mujer. mediante  d i s t i r i t u s  ~ < l l i d l e ~  coercit ivos, a deser tar  

en alqCIn momento a 1 9  l a r q o  de l a  c a r r e r a ,  de esta forma 5e 

desca r taba  l a  p o s i b i l i d a d  de competenc ia  p r o f e s i o n a l  que  e l l a 5  

pudieran r e p r e s e n t a r  en un futcir-o. 

Hice un sondeo p r e l im ina r  que se avocó a d e t e c t a r  los 

mecanismos d e  e x p u l s i ó n  que se habiari p l an t eado  empir-icamente. 

En este momento encon t r é  var  i os fenómenos sarpr-esi vos que 

echaron por t i e r r a  mis p lan teamien tos  o r i g i n a l e s ;  e n  primer 

l u q a r ,  y d e  acue rdo  a ciu prop'ia e x p e r i e n c i a ,  l a s  e n t r e v i s t a d a s  

no mariif e s t a r o n  habe rse  e n f r e n t a d o  a una e e> t r ~ i c tu ra  demasiado 

a q r e s i v a  que 1 i m i t a r a  5i.i  deoat-rol l  o en 1 as aitl a s  y que l a s  empu- 

j a r a  a s a l i r  d e l  terreno univer-s i tar - io .  I por otr-o l ado .  a e5te 

n i v e l .  e l l a r ,  t en ran  l a  misnia formac1ciin acad&mic+a. v por t a n t o  

l a s  mi ~macj p o s i b i  1 i d a d e s  p o t e n c i a l e s  respecto a los varones: 5 ~ 1 5  

I 
ant .ecedentes  s o c i o c u l t u r a l e s  eran s i m i l a r e s ,  e5 dec i r - ,  n o  habia 

f a c t o r e s  d e n t r o  d e l  s i s t ema  e d u c a t i v o  q c i e  pudieran l im i ta r -  e n  

forma d i r e c t a  su d e s a r r o l l o  un i v r r s i t a t - i o .  S i n  embarqo. si toma-, 

mos como punto d e  r - e f r r e n c i a  l a  t e o r i a  d e  Ecocirdieu qcie cons ide ra  

a l  s i s t ema  e d u c a t i v o  como r ep r oduc t o r  d e  l a  l h q i c a  del s is tema 

e n  el que e s t á  irirncrso, tenemos que l a  i n s t a n c i a  educa t i va  

crrii.versitaria n o  se p r e s en t a  d i r e c t amen t e  como mecanismo 

e x p u l s o r ,  l o  hac e  d e  una manera i nd i r - e c t a  a l  basa r  s u  p r op i a  

l e g i t i m i d a d  en l a  reproducc idn d e l  s i s t ema  s o c i a l  a l  cual  est.á 

a d s c r i t o  (vt-ase el t r a b a j o  de Ecour-dieu a ) :  e n  el e x p l i c a  l a  

e f i c i e n c i a  d e l  s i s t ema  edcrca.tivo d e b i d a  a su pape l  como 

r ep r oduc t o r  d e  l a s  estructurae j  sociales). Es p o r  eso que aunque 

l a  e s c u e l a  no expu l sa  d i r e c t amen t e  a l a s  mcijeres d e  l a s  au las  



l r n i v e r s i t a r i a s ,  es evidei3t.e que existen otros mecanismos 

a r t i c u l a d o r e s  d e  este fenumeno que son r ep r oduc i do s  a l  interior 

d e  l a  un i ve r s idad .  

Dado que lo que se buscaba e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e ran  l a s  cau- 

cas Qltimae, d e l  fenómeno d e  d e s e r c i ó n  femenina en l a s  c in ivers i -  

dades , y  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  se p r e s e n t a  Cinlramente como una 

i n s t a n c i a  l e g i t i m a d o r a ,  d e c i d i  abor-dar el problema desde  l a  p e r 5  

p e c t i v a  del a n á l i s i s  d e  l a  i d e o l o g i a  en un contexto socioeconó 

mico y c u l t u r a l ,  ya que l a 5  cbncepc i ones  i d e o l ó q i c a s  de los suje 

t.os s o c i a l e s  son elementos que permean su acc i ón .  

La i d e a  d e  abordar el problema desde  l a  p e r s p e c t i v a  d e l  

a i i á l i s i s  i d e o l c j q i c o  s u r g i ó  además d e l  hecho que e n  l a s  

e n t r e v i s t a s  l a s  mujeres  man i f e s ta ron  una c o n s t a n t e  inqu i e tud  

r e s p e c t o  a l  con f l i c to  que les acar r eaba  su "deber  ser-" como 

mujeres  ( deb ian  ser C S ~ O ~ C I S ,  madres, h i  -?as, que reproduJeran 

c i e r t a s  a c t i t u d e s  s o c i a lmen t e  aprobadas)  Y 511 p r á c t i c a  

p r o f e s i o n a l ,  que no enca jaba con el "deber 5er". Ue e l l o  i n f e r i  

que  hab ia  una d i s rupc i ón  e n t r e  los ejes que a r t i c u l a n  l a  

i d e r i t i dad  femenina y el ejercicici p r o f e s i o i i a l  que  n o  c o i n c i d i d  

con é s t a .  

He p a r t i d a  d e  l o  a n t e r i o r  pa ra  aventut-ar la tesis d e  que la 

r a i z  d e l  problema d e  l a  d i f e r e n c i a  que se obse r va  en el 

deonimpcfvo p r o + e s i  onal  entre va rones  Y mujeres d c v i  e n e  d e l  rol 

as i qnado  a cadit u n o  d e  los qenerus s e xua l e s .  E s t a  premisa es cirio 

d e  los h i l o s  conduc to res  d e  l a  p r e s e i i t e  i n v e s t i g a c i ó n .  

En bas e  a los r e s u l t a d o s  d e l  p r imer  muestreo que h i c e  rritre 1 0  





. 

En la5 e n t r e v i s t a s  generales se i n c luy e r on  los ~ j i g u i e n t e s  

puntos: n i v e i  socioeconómico d e  l a  f a m i l i a  de or igen,  n i v e l e s  

. educa t i vos  de l a  m i  m a ,  pa t r ones  sexual  es aprendidos ,  concepc ión 

de l a  p r o p i a  s e xua l i dad ,  p ro f - e s i ón  d e  íos padres ,  n ive l  

e d u c a t i v o  d e  l a  e n t r e v i s t a d a  y d e  su cányuge, ( e n  el caso d e  que 

la hub i e ra )  (ver anexo # 2). Se t r a t c j  d e  ver l a  r e l a c i ó n  e n t r e  

d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l  y e t a p a s  d e  v i d a ,  a%i como d e l  namero de 

h i j o s  y l a  in f raes t ruc t .u ra  con l a  que se cont.aba. ( v e r  anexo # 

2). 

fi t r a v é s  d e  lac, d i s t i n t a s  c oncepc i ones  con l a 5  que l a  

e n t r e v i s t a d a  se identif i c abd ,  t,r-at.e d e  d e 1 i m i t . x  el d i s c u r s o  que 

i n c o r p o r ó  r e s p e c t o  a su “deber  set-’’. 

E l  t r a b a j o  SF- d i v i d e  e n  tres p a r t e s .  En l a  pr imera p l a n t e o  el b 

marco teórico y l a  me todo l og i a  que sirvieron como her ramien tas  

para el a n a l i s i s  de 105 datos .  Durante d i c h o  p r o c e s o  encontre 

que e x i s t i a r i  c a r a c t e r - i a t i c a s  comCines entre los  casos ,  ello m e  

per-mi t i 6  a g l u t i  nar- los e n  t i  p o l  ogi as. 

Son cuatr-o 1 os ‘ I t  i pos” d e  m u j e r e s  p r o f  esi anal es: aqci&ll a s  que 

han ded i cado  su v i d a  a l  t r a b a j o  y no han conformado una f am i l . i a ;  

0t.r-as hail post.eruado l a  maternidad e n  a r a s  d e  un desarrollo 

p r o f e s i o n a l  can ritenos p r e s i anes ;  otro caso e5 el d e  aqut2llas 

muje res  que han p r e t e n d i d o  cnnci  1 i a r  d e s a r r o l l  o p r o f e s i o n a l  con 

l a  maternidad c\ un m i s m o  t iempo;  y pot- í i l t i n m ,  tenemos a l a 5  

que, habiendo r e a l i z a d o  una c a r r e r a  p r o t e s i o n a l  , op ta ron  po r  

d e d i c a r s e  a l a s  actividades dcim&ssticas y a l  cu idado  d e  lo5 

h i j o s .  En l a  s e q ! i n d i +  p a r t e  d e l  a n B l i s i s  hacro una d e s c r i p c i ó n  d e  



t a l e s  t i p o l o q i a s  y voy demarcando l a s  +ormas que ac jume el 

d i s c u r s o  y l a  c o n t r a d i c c i ó n  entre i d en t i dad  femenina y t r a b a j o  

prof esi anal. 

H manera de conc lus i ón ,  hauo un b r e v e  a n a l i s i s  d e l  manejo que 

542 hace  d e l  c o n f l i c t o  p r o v e n i e n t e  d e  l a  c o n t r a d i c c i ó n  entre 

t r a b a ~ o  p r o f e s i o n a l  e iden t idad .  Este manejo se p r e s en t a  d o s  

n ive les :  e n  el d i s c i r r so  y e n  l a s  p r á c t i c a s .  

Espero  que este t r a b a j o  sea. una apo r t a c i ón  a1 en tend im ien to  d e  

la prob l emát i ca  f e m e n i r i a ,  especif icamentc a l  e s t u d i o  d e  5u 

i den t  i dad. 
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PRIMERA PQRTE: 

Herramientas teór  i co-metodol óqi cas. 



I. 1 Sobre l a  na tu ra l e z a  d e l  problema femenino:  alqcinas 

c ons i d e r a c i one s  t e ó r i c a s .  

Para entender  el fendntt-rto d e  l a  i d en t i dad  femenina,  e5 

n e c e s a r i o  cons ide ra r  el rol s joc ia l  que ha s i d o  as i gnado  a l a s  

mujeres, y consecuentemente,  l a s  a c t i v i d a d e s  que se l e  

adscr iben .  

E x i s t e  un u n i v e r s o  d e  normas y valores s o c i a l e s  y c~ t l t u r a l e c j  

que as ignan un l u ga r  y un universo  d e  a c c i ón  e s p e c i f i c o s  a cada 

Lino de  los S ~ X F =  d e  hombres y rnujeres pasan a 5er q&ner-oti 

sexuales cuya func i6n  s o c i a l  esta de l im i t ada  y d e f i n i d a .  E l  

lciqar- l e g i t i m a d o  socialmente a l a  rnujpr se ancuentr-a a l  interior 

d e l  nítcleo domést i co ,  y SU func ihn  es l a  d e  l a  r ep roducc i on  d e  

l a  e spe c i e .  

E l  hombre se i nse r ta  e n  l a s  f i l a s  de La producc ión  fuera d e l  

riQclea domés t i co  ( c f r .  Enc~e l s ,  Zaretsi::y, Rctbini, y e5 el 

proveedor  d e  1 as neces idades  econhmicas n e c e sa r i  a s  para  1 a 

reproducc ión  d e l  nilicleo domé-stico. 

La i d e n t i d a d  d é  lo5 ca&iieroi; sexirales se cons t ruye  entre o t r a s  

cocjac;',. d e  acuerdo  a1 con t en i do  i d e o l ó g i c o  d e  l a 5  a c t i v i d a d e s  que 

se qeneran en el juego s o c i a l  y a l  e s p a c i o  d e  mov i l i dad  

permi t L do  que este h e c h o  con1 1 eva. 

E l  estudio d e  l a  p rob l emát i ca  femenina i m p l i c a  no so lamente  

el p l  ai-tteaniierito de las cond i c iunes  económicas,  s o c i a l e s ,  y 

f a m i l i a r e s  que d e l i m i t a n  en c i e r t a  forma su ac tuac i ón  como su- 
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jct.0 s o c i a l .  E 5  n e c e s a r i o  i r  nias allá de l a s  t endenc i a s  s o c i o l ó - .  

g i c a s  que ubican los fenómenos s o c i a l e s  aqui y ahora ,  y c ons i d e  

r a r  a l  i n d i v i d u o  como r e c e p t o r  d e  una her-encia c u l t u r a l  que t rag  

c i e n d e  su h i s t o r i a  pe rsona l .  Este un ive rko  s i m b ó l i c o  que el suje 

to socia l  ha aprop iado ,  e5 l a  i n s t a n c i a  a t r a v é s  d e  la cua l  se 

r e l a c i o n a  con el mundo y con otros i n d i v i d u o s  ( c f r .  Eerqer  y 

Luc.I::man) . 
P a r t i e n d o  d e  l o  a n t e r i a r ,  en e s t a  i n v e s t i s a c i ó n  5e 

cons i d e r a  que l a  c ond i c i ón  d e  i a  m u j e r  y el universo d e  roles, 

v a l o r e s  y normas que se le adsc r iben  t i e n e n  5u o r i g e n  e n  l a  

c u l t u r a  d e l  grupo y se re formulan d e  acuerdo a l a s  demandas d e  

l a  si tuac ió i i  a c tua l .  

F'wa i d e n t i f i c a r  los elementos s o b r e  105 que 5e conforma l a  

imagen d e  l a  m u j e r -  es menester r e cu r r i r -  a las d i s t i n t a s  co- 

rrientes t e ó r i c a s  que SE han avocarlo a l  e s t u d i o  d e  l a  prob lemát i  

CCI femenina. Eri l a  mayor ia  d e  los casos l a  i nqu i e tud  que movia a 

los autores ei-a d e l i m i t a r  la base mate r i a l  s o b r e  l a  que descansa 

l a  i d e o l o q i a  sexists que sus t en ta  y l e g i t i m a  l a  op r e s i ón  d e  l a  

mujer y l a  d e s v a l o r a c i ó n  d e  las a c t i v i d a d e s  que l l e v a  a cabo; y 

de t e r ta t -  l a 5  +ormas que estos elementos asumen e n  los d i s t i n t o s  

momentos históricos (c+r K o l l o n t a i .  Ma rqo l i s ,  Enqe ls ,  Zare tcky ,  

Hartniann 1 . 

Engels  i n i c i a  el a n á l i s i s  d e  l a  p rob l emát i ca  femenina desde  

una per spec  t i va mar-:.: i st a. Retornando 10% el emerit os metodol ó g i  cos 

que p ropo r c i ona  e s t a  t e o r f a ,  e s t a b l e c e  que l a  cond i c i ón  

femenina d e  des i yua ldad  r e s p e c t o  a l  hombre t i e n e  su5 bases  e n  el 

luqar  e n  el que e l l a  se i n s e r t a  d e n t r o  d e l  apa ra t o  p roduc t i vo .  

I 
t 

i 
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E l  +enómeno d e  1a.opr-es ion femenina se i n i c i ó  con l a  pr imera 

d i v i s i ón  d e l  t r a b a j o  o c u r r i d a  d e n t r o  d e  l a  f a m i l i a  que comenzaba 

a surgir como i n s t i t u c i ó n  s o c i a l ;  con l a  d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o  

a p a r e c e  una d i v i s i ó n  d e  l a  s o c i edad  en d o s  e s f e r a s :  p r o d u c t i v a  y 

r e p r o d u c t i v a ;  la pr imera  f u e  de t en tada  p o r  el hombre y l a  

segunda c o r r e spond i ó  a l a  mujer. Fero no es s i n o  con el 

adven im ien to  d e  l a  p rop i edad  p r i v a d a  y l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  

a c t  i v i  dades  económi ca5 cuando apa r e c e  el p a t r i  a r cado  como 

i n s t i t u c i á n  i d e o l ó g i c a  que j u s t i f i c a  l a  o p r e s i ó n  d e  l a  mujer. 

A1 haber- una d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  lac, a c t i v i d a d e s  que t r a j o  

c o n s i g o  l a  s epa ra c i ón  en t re  l a 5  e s f e r a s  p r oduc t i v a  y 

r e p r o d u c t i v a ,  Ein donde cada una d e  d i c h a s  e s + e r a s  gene ra  l a s  

c oncepc i ones  d e  " femine idad"  y "mascul inidad" como i n s t i t u c i o n e s  

s o c i a l m e n t e  l e g i t i m a d a s  r e f o r z a d a s  s o b r e  l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  

s a c i a 1  a cae c i da  p rev i amente ,  se as i en t an  lac, bases  d e  la. 

o p r e s i ó n  femenina. Pa ra  Enqe l s  el paso d e f i n i t i v o  en  l a  d e r r o t a  

d e l  sexo femenino f u e  el de r rocamien to  del derecho  materno que 

p r e v a l e c f a  hasta ese momento ( o p . c i t .  1 1 0 ) .  

Las i rnp l i cac i ones  d e l  a n t e r i o r  marco conceptual  son 

f á c i l m e n t e  p r e d e c i b l e s ,  ya que , si l a  op r e s i ón  d e  l a  m u j e r  

d e r i v a  d e  i u  no i n s e r c i ó n  en la producc ión por  un l a da ,  y de l a  

e x i s t e n c i a  de  l a  p rop i edad  p r i v a d a  po r  el otro, pa ra  acabar con 

e l l a  es meiiestcr que la mujer 5e i n t e g r e  a l a s  f i l a s  d e  los 

a s a l a r i a d o s  Y que l uche  por  l a  a b o l i c i ó n  d e  la prop i edad  

p r i v a d a ,  abu l i c i ó r i  q're deveridrá ccm el adven im ien to  d e l  

s o c i a l i s m o ;  esto ha d e  t r a e r  c o m o  consecuenc ia  l a  emancipación 
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d e  l a  mujer, ya  que si la i d e o l o g i a  p a t r i a r c a l  y l a  

des va l o r a c i bn  d e l  t r a b a j o  femei i ino devier ien d e  s u  f a l t a  d e  

c o n t a c t o  con l a  e s f e r a  p r o d u c t i v a  y l a s  r i q u e z a s  que genera ,  e n  

el momento en que l a  mujer 5e i n t e y r e  a l a s  f i l a s  d e  105 asa- 

l a r i a d o s ,  l a  ba5e mate r i a l  s o b r e  l a  que se sustentaba  e s t a  

i d e o l o g i a  d e j a r á  d e  exist ir ,  y como consecuenc ia ,  a l  n o  existir 

s o b r e  una base  miater ia l ,  l a  i d e o l o g i a  p a t r i a r c a l  se d i l u i r á .  

La propuesta  d e  Enge l s  qc;eda incompleta  a l  no cons i d e r a r  l a  

op res ibn  de l a  m u j e r  como m u j e r ,  es d e c i r ,  si bien cons ide ra  que 

l a  n iu j e r  es exp l o t ada  y que hay una j e r a r q u i a  entre los sexos, 

esto es consecuenc ia  ( d i c e )  d e  la re lac ión  que guardan con el 

apa ra t o  p roduc t i vo .  La  d e f i c i e n c i a  d e  este acercamiento  teó- 

r ico  es que n o  contempla l a  op r e s i bn  que d e r i v a  d e  l a  restric- 

ción que impone el e jerc ic io  e x c l u s i v o  d e  c ierto t i p o  d e  t r -abajo  

d e f i n i d o  en f unc i ón  d e l  e s p a c i o  s o c i a l  a d s c r i t o  a cada uno d e  

105 sexos y l e g i t i m a d o  s o b r e  l a  a p a r i e n c i a  d e  su "na tura leza " .  

Hunque el t r a b a j o  d e  E n g e l s  posee  muchas l i m i t a c i o n e s ,  e n  

e s t a  i n v e s t i g a c i o n  recuperaremos ciertos e l ementos  que 

cons ideramos fundamenta les  par-a entender  l a  condition femenina. 

La iiociérn d e  l a  d i v i s i ó n  del t r a b a j o  s o c i a l  en dos  g randes  

e s f e r a s  es un f a c t o r  impor tan te  que va  a e s t a r  p r e s e n t e  en  el 

a n á l i s i s .  Es ta  d i v i s i c m  d e l  t r a b a j o  ha s i d o  r ep resen tada  por  l a  

i d e o l o g i a  p a t r i a r c a l  como un hecho natura l  e i n h e r e n t e  a los 

g éne r o s  5e:<Lmle5; aYn cuando e n  c i e r t a s  e t a p a s  h i s t ó r i c a s  l a  

f r o n t e r a  que l i m i t a  a e s t a s  dos e s f e r a s  haya s i d o  t r a s g r e d i d a  

po r  c u a l q u i e r a  d e  los d o s  sexos (c fr .  K o l l o n t a i  y M a r g o l i s ) .  For 
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o t r o  lado, va a ser menester considerar- que i a  imagen c u l t u r a l  

de l a  mujer y su s ta tus ,  si b ien  t i enen  r e l a c i ó n  con su 

i nse rc ión  en el aparato product ivo,  no son derivadas Qnica y 

exclusivamente de este hecho. 

Zaretsky, que representa l o  que Hartmann l lama ' I . .  . e l  enfoque 

marx is ta  de l a  escuela de l a  v ida  co t i d iana"  (Hartmann, 

op.c i t .  ,881 recupera y desa r ro l l a  mas ampliamente e l  argumento 

de Engels acerca de l a  d i v i - s ión  soc ia l  de l  t r a b a j o  en l a s  

esferas pt-aductiva y reproduc t iva  que t i enen  correspondencia con 

l o s  gÉzrieroci sexuales. 

Ericel. t r a b a j o  de Zar'etsky se p lan tea  que si b ien  e l  sexismo e5 

un fenómeno an te r io r  a l  cap i ta l i smo,  ba jo  este  modo de 

produccibn l a  opresion femeiiina que deviene d e l  sexismo se ha 

hecha mas contundente. E l  c a p i t a l  ha u t i l i z a d o  l a  es t ruc tu ra  

sex i -ita para sa t i s face r  sus riecesi dades. ya que I ) .  . . 1 a 

produccián en una sociedad c a p i t a l i s t a  es tá  basada en l a  

ex i s tenc ia  de una c i e r t a  forma de v ida  f a m i l i a r .  E l  sistema de 

t raba jo  asalar iado que s o c i a l i z a  l a  producción ba jo  e l  

capi ta l ismo,  se mantiene grac ias  a l  t r a b a j o  socialmente 

necesar io pero pr ivado de amas de casa y madres. I t  (Zaretsky; 1980 

3'- j . 
L . .  

Para Zaretsky l a  opresidn de la mujer launque e x i s t í a  

anteriormlente) sé! ha hecho mas severa con e l  advenimiento del  

capi ta l ismo,  ya que este  mudo d e  producción d e l i m i t o  

drásticamente la esfera del  t r a b a j o  p roduc t ivo  remunerado de  la 

de l  nuc l ro  domestico. l o  que t r a j o  como consecuencia una 

I 
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s epa ra c i ón  d e  las e s f e r a s  p ú b l i c a  y p r i v a d a  e n  l a  e x p e r i e n c i a  

d e  los i nd i v i duos .  Es t a  u l t ima  +ue recuperada y u t i l i z a d a  por  

el s i s t ema ,  c o n v i r t i é n d o s e  en el remanso d e  paz y e n  e s p a c i o  d e  

i n d i v i d u a c i ó n  n e c e s a r i o s  a io5 s u j e t o s  s o c i a l e s ,  e l emen to s  que 

se habian p e r d i d o  a l  ser el hombre una t u e r c a  mas d e l  eng rana j e  

r ep r e s en t ado  por  l a  producc ión en serie. 

E l  au to r  co t i s i de ra  que a l  mismo t i empo  que el e s p a c i o  

p r i v a d o  que b r i nda  l a  f a m i l i a  e5 r ecuperado  y u t i l i z a d o  por  til 

c a p i t a l ,  l a  p l u s v a l i a  que g ene ra  l a  m u j e r  con el t r a b a j o  

don\&-stico, (que no  e5 remunerado) es aprovechada po r  el c a p i t a l .  

ne e s t a  forma, l a  mu je r  e s t á  op r im ida  porque t r a b a j a  en s u  hogar 

pa ra  el c a p i t a l .  

E l  a n á l j s i 5  a d o l e c e  d e  que no c o n s i d e r a  que l a  mujer e n  el 

hoqar no  solo t r a b a j a  pa ra  el c a p i t a l ,  tambi&n l o  hace  para  el 

hombre (cosa que no  es c o n t r a d i c t o r i a  con l o  p r imero ,  es d e c i r ,  

el t r a b a j o  domes t i co  d e  l a  mujer  e5 aprovechado por  el c a p i t a l ,  

p e r o  también es cm t r a b a j o  que se hace para  y es aprovechado por  

el hombre). 

E l  tercer en foque  que retoma el t r a b a j o  d e  EnQe l s  r e s p e c t o  a 

l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  mujer ha s i d o  d e s a r r o l l a d a  po r  a q u é l l a s  

a u t o r a s  que p l an t ean  que l a  r a f z  d e  l a  o p r e s i ó n  d e  la mujer 

r a d i c a  en l a  p l u s v a l f a  que a p o r t a  a l  c a p i t a l  a t r a v é s  d e l  t r a -  

b a j o  domés t i co  no  remunerado, y que  ei primer paso pa ra  su eman- 

c i p a c i ó n  va  a darse cuando se p e r c i b a  un sa lar io  por e s t a  a c t i -  

v i dad .  l o  cual  desencadenará en l a s  mujeres  y en p a r t i c u l a r  l a s  

amas d e  casa una conc i e r i c i a  r e s p e c t a  a l a  impor tanc ia  d e  su t r a -  
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b a j o ,  revirtiéndose e9to en  SLI autovaloración como personas (Har 

tmann, op.cit .90) .  

La i i isuficiencia d e  l o s  aná l i s i s  marxistas radica en que 

circunscriben el problema de l a  mujer a su insercibn en e1.apat-g 

to productivo, y dejan de lado l a s  relaciones de poder que se ge 

neran entre l o s  sexos y que se  retroalimentan eri l a s  institucio- 

nes sociale5 que se  han construido ba jo  esta lógica.  

Otra tendencia en l os  estudios sobre l a  mujer está 

representada por l a s  feministas marxistas que tratan de 

s intet izar  l o  planteado por l a s  feministas radica les  y por l o s  

estudios marxistas utilizando algunos conceptos de l a s  primeras 

y retornando l o s  elementos metodológicos que proporcionan los 

Qltimori. E l l a s  asumen que l a  condición de l o s  sexos esta 

definida en cuanto a su relación con e l  aparato productiva, de 

l a  cual deriva un antagonismo sexual. 

Recuperando algunos elementos nmrx i sitas, estas te6ri cas 

sugieren que l a  primera división del trabajo es l a  que surgió 

entre los sexos, que por- e l l o  se  integran de manera diferencial 

en el aparato productivo generando con e l l o  doc modos de 

producción: e l  modo de producción y e l  modo d e  reproducción. 

Sobre esa5 bases se sustenta l a  estructura 50cial siendo e l  

hombre el  detentsr del dominio por sobre l a  mujer. Es asi como 

tratan de vincular l a  existencia d e  l a s  relaciones personales 

entre los sexos con l a  estructura socioeconómica mayor. 

Su postulado teor-ico mas importante f d :  "10 personal e5 

po l i t i co ,  ya que l a  divis ión de clacje or ig inal  y básica,  e5 l a  
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d i v i s i ó n  entre los sexos y que el motor de l a  h i s t o r i a  es el 

es fue r zo  d e l  hombre po r  consegu i r  el poder y l a  dominación s o b r e  

l a  mu j e r ,  l a  d i a l e c t i c a  d e l  sexo" ( F i r e s t o n e ,  c i t ,  p o r  Hartmann, 

op c i t . 94 . ) .  Es d . p a r t i r  d e  d i cha  dominación que se d e s a r r o l l a n  

e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s  y económicas que apoyan este proceso .  D e  

e s t a  forma d e f i n e n  dos  modos producc ión  que c o n l l e v a n  dos  modos 

d e  ser ya s e a  "femenino" o "masculino"; l o  c u a l e s  proporc ionan 

l a  base s o b r e  l a  que se e s t ruc tu ran  l a s  relaciones socia les d e  

poder  entre lo5 sexos mantenidas has t a  nues t ros  diar í ,que son l a s  

que hail l e g i t i m a d o  l a  j e r a r q u l a  mascul ina en  t o d a s  l a s  épocas.  

S i n  embarqo, l a  i d e a  d e  que l a  " d i v i s i ó n  d e  c lase  o r i g i n a l "  

cor responde  a la j e r a r q u i a  entre los sexos no se i m p l i c a  nccesa-- 

r i amente ,  es d e c i r ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  una d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  

o r i g i n a l  n o  i m p l i c a  necesar iamente  l a  j e r a r q u i r a c i ó n  d e  l a s  

a c t i v i d a d e s  económicas ( c f r . K o l l o n t a i  1, y tampoco se i n f i e r e  d e  

e l l o  l a  opreciidn d e  l a  mu je r .  

La qran apo r t a c i ón  d e  l a s  f e m i n i s t a s  r a d i c a l e s  fue BU 

po s tu l ado  " lo  persona l  es p o l i t i c o "  porque si b i e n  en  nues t ras  

s o c i edades  contemporáneas se de s v in cu l a  l o  pe rsona l  d e  l a  

e s t r u c t u r a  s o c i a l  mayor e l l o  no i m p l i c a  que sear1 modos d e  

e x i s t e n c i a  desv incu lados .  A l  c o n t r a r i o ,  son e s f e r a s  que est$n 

ang lobadas  d e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  que 5e i n f  l uenc ian ,  

re t roa l i r r ientan y t i e n e n  una l ó q i c a  i n t e r n a  que co r r esponde  a l a  

e s t r u c t u r a  soc ioecondmica y a l a  c u l t u r a  e n  l a  que se presentan.  

Tornando 1 i t . e ra lmente  el concepto de ideologia en  términos 

marx i s t a s  (que es l a  r e p r e s e n t a c i ó n  i d e a l  d e  l a s  relaciones 

m a t e r i a l e s  de producc i6n7  y su f unc i ón  es l e g i t i m a r  el acceso  
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des i gua l  a l a  r i q u e z a  por p a r t e  d e  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e c  

s o c i a l e s ) ,  l l e g a r i a m o s  a l a  conclusión a l a  que l l e g a r o n  l a s  

f e m i n i s t a s  marx is tas .  Es ta  conc lus i ón  sus t en t a  que el 

p a t r i a r c a d o  como i d e o l o g i a  que se qenera  a p a r t i r  d e  l a  r e l a c i ó n  

entre i o i  sexus es consecuenc ia  d e  su acceso  d e s i qua l  a l  apara to  

p roduc t i vo .  De ahi  el siupuesto d e  que un cambio e n  el s i s tema d e  

producc ión a cuyas  f u e n t e s  tenqan a c c e so  por  i yua l  hombres y 

mujeres t r a e r á  c o n s i q o  l a  t rans formac ión  d e  l a  i d e o l o g i a  

CiexiSta, l o  que desencadenará el rompimiento con l a s  formas 

i d e o l ó q i c a s  p a t r i a r c a l e s .  S in  embargo, l a  e x p e r i e n c i a  d e  p a i s e s  

que han adoptado economías s o c i a l i s t a s  muestra que n o  existe una 

r e l a c i ó n  mecdnica entre economia e i d e o l o g i a ,  sino que hay otros 

elementos c o n s t i t u t i v o s  d e  l a  pt-imera que es n e c e s a r i o  d e t e c t a r .  

En t odos  io5 t r a b a j o s  que se mencionaron, queda i r np l i c i t ñ  l a  

a f i rmac i ón  d e l  marxismo de que l a  i d e o l o g i a  t iene s u  or-iqen e n  

l a  base  m a t e r i a i  s o b r e  l a  que descansan l a s  f o rmac iones  

s o c i a l e s .  En el t r a b a j o  d e  Warx se a f i rma  que l a  i d e o l o g i a  es l a  

supe res t ruc tura  d e l  s i s t ema s o c i a l ,  y l a  e s t r u c t u r a  e s t á  

representada  po r  l a  economia; l a s  f e m i n i s t a s  marx i s tas  

cons ideran  que l a  r e l a c i ó n  e n t r e  los  sexos, l a  d i v i s i d n  d e l  

t r a b a j o  entre e l los,  y su inserción e n  el apa ra t o  p r o d u c t i v o  ha 

generado una e s t r u c t u r a  económica que a ca r r ea ,  consecuentemente,  

el poder de los hombres s o b r e  l a s  mujeres, e n  donde el 

p a t r i a r c a d o  o sexisnio es l a  supe res t ruc tura  que r e f l e j a  y 

l e g i t i m a  d i c h o  si. sterrla económico. 

Los autorec.  quc han u t i l i z a d o  el marxismo para  e: ipl . icar l a  

c ond i c i ón  d e  l a  mujer. de j an  d e  l a d o  los elementos c o n s t i t u t i v o s  



d e  l a  cu l tu ra ,  que s on  fundamentales pa ra  entender  l a  

conformación d e  l a  i d en t i dad  e n  los i nd i v i duos .  E s t e  e l emento  

cons ideramos,  t r a s c i e n d e  a la economia, eng lobando otros 

factores como l a  c u l t u r a  misma. 

H pesar  d e  l a s  grandec, apo r t a c i one s  t e a r i c a s  de marx i s tas  y 

f e m i n i s t a s  marx i s tas ,  se han de j ado  d e  l a d o  elementos 

fundamenta les  pa ra  entender  l a  conformación d e  l a  i d en t i dad  d e  

los i n d i v i d u o s  en f u n c i ó n  d e  IC! sexo. La5 a p o r t a c i o n e s  d e  Franca 

E a s a g l i a  han v e d i d o  a l l e n a r  a l gunas  laqunas t e ó r i c a s  a este 

r e s p e c t o .  

Eri su5 e s t u d i o s ,  Basag l i a  c o n s i d e r a  fundamental la c u l t u r a  y 

l as  nociones que los grupos sociales const ruyen  r e s p e c t o  a l a  

conformación d e  l a  i d en t i dad  sexua l .  

P a r t i c u l a r m e n t e  consideramos que sus p lan teamien tos ,  si b i e n  

incorporan  a l gunas  nociones t e ó r i c a s  d e l  marxismo r e s p e c t o  a l  

l u ga r  s o c i a l  l e g i t i m a d o  para  hombres y mujeres, s i g n i f i c a n  un 

paso  a d e l a n t e  e n  10s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  mujer ,  ya que e n  e s t a  

t e o r i a  l a  c u l t u r a  y l a  e s p e c i f i c i d a d  b i o l ó g i c a  de los sexos se 

cons ide ran  fundamenta les  en l a  cons t rucc i ón  del un ive r so  d e  

s i q n i f i c a c i o n e s  d e  los i nd i v i duos .  

En este p lan teamien to  l a  i d e o l o q i a  ( imagen c u l t u r a l  femenina)  

que  d e f i n e  los e l ementos  que proporc ionan el m a r c o  de i d en t i dad  

a l  qenerci f e m e n i n o  argumenta que l o  que e5 l a  mujer l o  es por  

"na tura l e za " ,  esto es, en base  a su5 c a r a c t e r i s t i c a s  

f i s i o l 6 g i c a s  e s p e c i + i c a s  y " ... dado que t o d a s  l a s  t a s e s  d e  s u  



historia pasan por las modrficaciones y las alteraciones de un 

cuerpo que la ancla sdlidaniente a la naturaleza ... inuestra 
cultura ha deducido]... que todo aqciÉtllo que es la mujer lo es 

por naturaleza. I' (basagl ia; 1980: 164 ) .  De ahf que cualquier 

actividad asignada socialmente a l a  mujer es concebida como 

"natural" e inherente a las caracteristicas de su sexo, y 

cualquier desviación de estas es considerada como un acto 

antinatural que pone en tela de juicio su integridad como ser 

h 1.1 man o. 

A las actividades femeninas socialmente legitimadas y 

reproducidas basadas en la definición de "naturaleza" que se 

refiere especif icamente al cuerpo femenino y a BUS capacidades 

reproductivas, 5e han agregado ideológicamente dentro del 

marco de la construcción conceptual de la identidad femenina 

' I . .  .explicitas connotaciones morales en cuanto 5e refiere a su 

capacidad o incapacidad para responder a la imágen ideal de lo 

que de ella 5e espera...sin dejar traducir iniciativas o 

exigencias personales que -automáticamente- se convertirian en 

"obscenas" y condenables. "(op.cit. 160). 

Esta aparente naturalidad sobre la que se sustenta el rol 

asignado socialmente a la mujer e5 lo que limita el espacio de 

movilidad ideolck~ica que poseen las m~ijerer; sobre su propio 

proyecto de vida. Enmarcados estos limites sobre la legitimidad 

de lo "natural" que se sustenta sobre la especificidad femenina, 

5ct espacio de acción se define de acuerdo a 5it5 características 

fisiolóqicas; por ello, la sexualidad femenina es el hilo 

conductor que da forma y contenido a otras concepciones 

estructurantes de la imagen femenina. 

1 

! 

I 
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Como i n d i v i d u o  d e f i n i d o  e n  f u r i c i ó n  d e  su cuerpo  y su 

s exua l i dad ,  la muje r  e5 l a  encarnac ión  t a n t o  d e  l a  scxual idad-  

para-e l  -goce-de l -o tro ,  como 1 a sexua l  idad-para-1 a-reproducción- 

de-La e s p e c i e .  

La  s e % u a l  idad-para-el-goce-del -otro como el m i  srno concep to  l o  

d i c e ,  no  r e p r e s e n t a  un +orma d e  p l a c e r  para  e l l a ,  sino que es el 

v e h i c u l o  d e  p l a c e r  d e l  otro. E l  a c t o  amoroso e5 un e s p a c i o  d e  

r e a l i z a c i ó n  d e l  deseo  d e l  otro y n o  una i n s t a n c i a  d e  g o c e  para  

si. &si l a  s e xua l i dad  de l a  mujer es aprop iada  como medio para  

l a  r e a l i z a c i á n  sexua l  d e l  otro. 

Ahora b i e n ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u b j e t i v a c i ó n  femenina e s t á  

p l an t eada  e n  consonancia  con  st.\ func i ón  d e  reproductora ,  

r ep resen tada  sac i a lmente  bajo su rol d e  madre. "...es una 

s u b j e t i v i d a d  o pe rsona l i dad  ded i cada  a nutrir, comprender, 

p r o t e g e r  y sostener a otros; l a  s u b j e t i v i d a d  que l l e a u e  a 

r e c o n o c é r s e l e  es, por  c o n s i g u i e n t e ,  l a  d e  v i v i r  e n  el cons tan te  

da r ,  anulándose  e l l a  ..." (Hasag l i a ,  op .c i t .176 ) .  De ah i  o t r a  d e  

l a s  g randes  con t . rad i c c i ones  que t i e n e  l a  i d e n t i d a d  femenina 

r e s p e c t o  a l  t r a b a j o  ex t radom&st i co ,  este ultimo asume como una 

d e  sus premisas  el s e n t i d o  d e l  l o g r o  e n  el t r a b a j a d o r ,  y el 

hecha d e  que éste demuestre una +uerte pe rsona l i dad .  Todo e l l o  

está en c o n t r a p o s i c i o n  con l o  que l a  mujer ha aprend ido  como 

r e g l a  d e  v i da :  da r  neqarido sus p r o p i a s  neces idades .  

La mujer e n  su pape l  d e  madre p o t e n c i a l  cubre  1 as 

nece s i dades  a f e c t i v a s  no sólo d e  5 ~ s  h i j o s  sino d e l  compaí'fero, 

l o  cual  la ub i ca  d en t r o  d e l  e s p a c i o  domést i co  que es el nhc l eo  



en donde se llevan a cabo estas tareas. 

Su rol madre acarrea entonces de una manera socialmente 

1 eqi ti mada: 

a) El ejercicio de la reproducción de la fuerza de t raba jo  

(manutención del espacio dom&.stico). 

b )  El papel asignado como principal reproductora de la cultura, 

actividad que lleva a cabo mediante la socializaci&n de los 

. hijos. Esta socialización tiene como objetivo la transmisión 

de las normas y valores del qrupo social. 

De esta forma, la imaqen social de la mujer e5tá definida de 

acuerdo a su naturaleza, su cuerpo, y su funcidn coma protectora 

y sustento de la familia. Los tres ejes arriba mencionados se 

conforman, reconstituyen, y refuncionalizan conforme al peso 

que se le5 dé tanto en los distintos sistemas socioeconbmicos 

como en los distintas estadios histdricos (Mitchell; 1978: 1 2 4 ) .  

Por otro lado, las reglas del comportamiento y del trabajo 

masculino ecitan estructuradas conforme a su actuacicjn y logros 

personales. 

El hombre se subjetiva a traves del desarrollo de su5 propias 

potencialidades, y para poder hacerlo necesita perfeccionar 5us 

capacidades fisicas y mentales, tendencias que le son ensehadas 

a través de l a  socialización primaria y que posteriormente se 

hacen extensivas a las actividades que le han sido adscritas 

socialmente. Par ello el trabajo extradoméstico esta reuido por 

caracterfsticaí que se suponen básicas para llevar a cabo esta 



tarea; ellas son: la disciplina y la productividad. Esto 

implica la conformación del proyecto de vida acuerdo al 

desarrollo personal, lo que a su vez yenera una serie de valores 

y actitudes que rigen para el trabajo extradoméstico. La 

práctica económica, en este caso profesional, se sustenta 

principalmente sobre la mistica de la productividad. En estas 

actividades independientemente de la "carrera de vida" que se 

escoja, es necesario obtener u r i  alto rendimiento que tiene como 

premisas la entrega y el "cakamiento" con e1 sector ai que se 

e5tá vinculado ( y a  sea politico, tecnico, cientifico,etc). Esto 

implica la aportación por parte del hombre de la mayor parte de 

su tiempo y SLIC esfuerzos. L...as "inversiones" que se hagan para 

el desarrollo profesional, independientemente de su 

especificidad (mantenimimto de redes de relación, produccion 

cientifica, etc) tienen un componente en comh: la competencia 

(vid Lomnitz y Fortes). Esta competencia implica una actitud 

asertiva y autovalorativa de la propia persona que devenqa en 

alto sentido del logro, y que se refleje tanto en el trabajo 

como en las condiciones necesarias para desarrollarse en él 

(Rossetti ; 1983: 1 0 1 .  

Es por la falta de experiencia de la mujer eri el terreno 

profesional, y por las exigencias contradictorias de las dos 

esferas (productiva y repr-oductiva en las que vive su 

experiencia cotidiana), por las que se le presentan serias 

conflictos en su vida que deben 5et- trascendidos. El sector profe- 

sional a su vez se retroalimenta sobre l a  base sexista en la que 

está +undamentado el trabajo extradoméstico, lo que trae consigo 
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una ser ie  de prejuicios  respecto a l a  mujer y su actciacion 

laboral.  

En este trabajo se considera que l a  definición femenina ya sea 

como cuerpo, reproductora o madre que cuida y vela  por e l  

bienestar de l a  fami l ia ,  son e j e s  que se  complementan, y 

conforman y articulan l a  ideoloqia que genera y legitima a ->U 

vez l a s  nociones de identidad que l a  mujer incorpora a través de 

l a  socialización que 1levan.a cabo tanto l a  f ami l i a  como l a s  

diversas instituciones que existen para esto (cf.r. berger y 

Luc kman . 

Resumiendo l a  dicho hasta ahora, consideramos que l o s  

estudios que se han mencionado, han aportado conceptos 

fundamentales para entender l a  posición de l a  mujer, y l a  imagen 

cultural que se ha  generado de acuerdo d esta posición. Por un 

lado, l a s  feministas marxistas a l  plantear que l a  opresión ( y  

por l o  tanto l a  condición) de l a  -mujer deriva de sus 

caracter ist icas  sexuales (entendidas como l a  base de la 

maternidad y l a  reproducción), sugieren un eje sobre e l  cual 

g i r a  l a  imagen de l a  mujer:la sexualidad femenina conformada en 

una relación de poder respecto al hombre, y directamente 

relacionada con l a  reproducción de l a  especie a l a  que imprime 

un carácter especifico. Basaglia amplia estos conceptos y l e s  

incorpora algunas nociones que 56- derivan de l a  sexualidad de l a  

mujer y sus caracteristicas especi f icas .  

El discurso marxista aporta l a  noción de que hay una 
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separación entre l a5  esieras 5011al'-~i de la producción y 

reproducción, que se convierten en el ejercicio exclusivo de ca- 

da uno de los sexos. El ejercicio exclusivo de la esfera repro- 

dctctiva por parte de la mujer ha sido legitimado al fundamentar 

se en la "naturaleza femenina", lo cual conlleva a su vet la 

devaluacidn de este trabajo al no considerarse como tal; esta de 

valuación del trabajo de la mujer se hace extensiva a su 

persona. 

/ 

Si consideramos qlobalmente Sl'as distintas corrientes teóricas 

mencionadas, tenemos que la imagen de la mujer esta definida en 

primer lugar de acuerdo a su especificidad sexual como 

reproductora de la especie, especificidad que ha traido como 

consecuencia en cierto tipo de saciedades un acceso desigual a 

lac fiientes ecoiiómicas del poder que se ha hecho más flagrante 

con la separación del nkleo productivo respecto a la esfera 

domestica. E l  acceso desigual a las fuentes economicas de poder 

trajo como consecuencia la devaluation de l a s  actividades 

femeninas, devaluación que se retroalimentó, sobre el supuesto 

de que la mujer realizaba las actividades domésticas impelida 

por su "naturaleza". De la legitimidad social del trabajo 

femenino, sustentada sobre sus caracteristicas f isiolóqicas, 

surgen la5 nociones de "femineidad" que se retroalimentan en las 

f ormets económicas que surgen. 

De tal forma, la cnndicih femenina deviene tanto de su 

especificidad sexual, que ha traido una serie de significados, 

como de su inserción en el aparato productivo. 
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Algunas h i p ó t e s i s  s o b r e  el problema d e  la mujer.  

E x i s t e  un un i v e r s o  s i m b ó l i c o ,  d e  re ferencia d e  acuerdo  a l  que 

se c o n s t i t u y e  l a  i d en t i dad  y l a  imagen d e  los i n d i v i d u o s  

r e s p e c t o  a s u  sexo (que es tr -ansmit ida  a l  i n t e r i o r  d e  la 

f a m i l i a ) .  La imagen femenina e s t á  d e f i n i d a  e n  f unc i ón  t a n t o  d e  

sus c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i o l ó g i c a s  como d e  su p o s i c i ó n  e n  el 

apa ra t o  p r oduc t i v o ,  d e  estos d o s  elementos se ha generado  una 

i d e o l o g i a  s e x i s t a  que j u s t i f i c a  y l e g i t i m a  e n  base  a las. 

c a r a c t e r i s t i c a s  n a t u r a l e s  d e  l a  mujer una serie d e  a c t i v i d a d e s  

que  g i r a n  a l r ed edo r  d e  l a  f a m i l i a  y d e l  núc l eo  domést i co ,  d e  ahi  

tenemos que a l  tener que v i v i r -  cu e x p e r i e n c i a  c o t i d i a n a  e n  dos  

mundos que 5e contraponen (domes t i co  y ex t radomes t i co )  , l a  m L t j e r  

. 

se e n f r e n t a  con una c o n t r a d i c c i ó n  d eb i do  a l a s  e s t r u c t u r a s  y 

e x i g e n c i a s  an tagón i cas  e n t r e  estos dos. 

I .  Pues to  que la imagen femenina 5e refiere a su func idm como 

reproduc to ra  ( e n  t odos  s e n t i d o s )  del nt ic lea  f a m i l i a r ,  l a s  +ormas 

d e  conf l i c to  se mani f i e s tan  d e  manera d i f e r e n c i a l  en:  

a )  Mujeres solteras que n o  t i e n e n  una + a m i l i a  de  p r o c r ea c i ón  y 

po r  l o  t a n t o  su "deber ser" en este momento n o  e n t r a  en 

confl . icto con su p r a c t i c a  p r o f e s i o n a l .  

Dado que el peso de  l a  r ep roducc i ón  f a m i l i a r  e n  esta5 mujeres 

no  e5 tan  fuerte porque n o  t i e n e n  una f a m i l i a  d e  p r o c r ea c i ón ,  el 

c o n f l i c t o  que d e v i e n e  d e  l a  c o n t r a d i c c i d n  entre las; dos esferas 

no  5e p r e s en t a  como e lemento  d e f i n i t o r i o  d e  l a  p r á c t i c a  
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p r o f e s i o n a l  femenina. S in  enibarqo 5c1 cond i c i ón  d e  mu j e r  d e l i m i t a  

su  espacio d e  mov i l i d ad  y le a c a r r e a  otro t i p o  d e  conflictos. 

b)  Aquellas mujeres que t i e n e n  una f a m i l i a  d e  p r o c r ea c i ón ,  que 

e s tud i a r on  una c a r r e r a  p r o f e s i o n a l  p e r o  que 5e dedican 

h i c a m e r i t e  a l  t r a b a j o  domés t i co  y a l  cu idado  de l a  f a m i l i a ,  

t endrán  menores man i f e s t a c i one s  d e  conf l i c to ,  pues l a s  a c t i v i d a -  

d e s  domést i cas  que r e a l i z a n  son p a r t e  d e  los elementos constitu- 

t i v o s  d e  l a  ident . idad f e m e n i n a .  

c )  L a s  mujeres p r o f e s i o n i s t a s  con una f a m i l i a  d e  p r o c r ea c i ón  que 

ded i can  una gran p a r t e  d e  su t i empo  a l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  

t endrán  con f l i c tas  d eb i do  a l a  i n c o n s i s t e n c i a  entre su imagen y 

l a s  a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a n .  Estos. c o n f l i c t o s  d e f i n i r á n  e n  

a lguna  forma su desempePfo prof es ionai . .  

d )  E l  c a s o  d e  a q u é l l a s  mujeres que t i e n e n  una f a m i l i a  de pro-  

c r e a c i ó n  y t r aba j an ,  p e r o  que 5 i n  embargo s o n  d i v o r c i a d a s ,  l a  

s i t u a c i ó n  d e  c o n f l i c t o  se v e r a  ma5 diluida, dado que n o  existe 

en  su f a m i l i a  d e  p r o c r ea c i ón  l a  imagen pa t e rna  que r ep r e s en t a  el 

apoyo económico,  e l l a s  son l a s  que s u s t i t u y e n  e s t a  c a r enc i a  y d e  

e s t a  manera i n t e q r an  su "debet- ser" con l a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  

que r e a l i z a n .  

I 

I 
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SEGUNDA P&R-íE: La estructuraci~m de l a  imagen femenina en los 

distintos C ~ S O S  estudiados 



UEICACION SOCIOCULTURAL DL L A S  MUJERES ESTUDIADQS. 

En México la imagen c u l t u r a l  femenina que m i t i f i c o  el papel 

de madre es ampliamente apoyada y enfat izada; s in  embargo, a 

pesar de l  peso soc ia l  que 513 l e  da, este r o l  e5 un elemento 

dinámico que se transforma y re func iona l i za .  

E l  p a i s  experimentó a p a r t i r  de l a  década de los  40s una 

expansión i n d u s t r i a l  que t r a j p  consigo una demanda c rec ien te  de 

sectores medios qcie h i c i e r a n  l a s  veces d e  organizadores y 

administradores de l a 5  nuevas i n s t i t u c i o n e s  que surgieron 

(Garcia Let a l  1 ;  1982:4O). La5 universidades tuv ieron el 

importante papel de proveer a este sistema de los  d i s t i n t o s  

t i p o s  de elemc-ntos que reqcier-ia (Lomnitz; 19'76 ) .  

I 

El movimiento de desa r ro l l o  i n d u s t r i a l  y de s e r v i c i o s  qcie 

sobrevinieron con este, impuls6 las act iv idades de los sectores 

medios u n i v e r s i t a r i o s .  Con todo es te  fenómeno d e  crecimiento, l a  

mujer comenzb a in tegrarse  a lac; universidades para poste- 

r iormente formar p a r t e  de l  sector p ro fes ion is ta .  Su reclutamien- 

t o  t r a j o  consigo l a  necesidad de adopción Y aprendizaje de la 

i deo log ia  v igente  en e l  mundo de l  t r a b a j o  (que hasta ese momento 

habia sido reservado a 1.0s hombresi, que por su carácter  y l o s  

ejes sobre 105 que se cons t i tuye  aparece como c o n t r a d i c t o r i a  a 

aquélla que conforma la ident idad +emenina, es de esto que surqe 

el c o n f l i c t o  en la v ida de la mujer a l  haber un desfasamiento en 

su exper ienc ia en t re  dos ideo loq ias  con t rad i c to r i as ,  que acarre- 

an consigo una s e r i e  de demandas que también son con t rad i c to r i as  

1 
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entre 5i. Ideologias y demandas contradictorias entre si traen 

como consecuencia un conf l icto  . Las manifestaciones de dicho 

conf l icto,  y l a s  formas en que se  presenta en l a s  distintas 

mujeres es l o  que se pretende estudiar en este trabajo. 

Todas la5 mujeres que forman parte de esta muestra pertenecen 

a l a  c lase  media que se conformó durante l a  época de l a  

industrialización de país .  A pesar d e  su pertenencia a sector 

social especi f ico,  se observan diferencias en cuanto a sus 

niveles  d e  vida, que tienen una relación directa con l a  

escolaridad y ocupación del padre de familia. Son mujeres que 

estudiaron una carrera universitar ia ,  en algunos casos hicieron 

tambien estudios de postgrado. 

Casi todas provienen de r o n t e x t o , s  socialec, urbanos, pero 5 ~ 1 5  

estructuras famil l a res  responden a dist intos niveles  de 

ingresos. 



INTRODUCCIUN 

En esta parte del aná l i s i s  haremos una descripción detallada 

de l a s  t ipologias  que encontr.akos. E l  objet ivo que perseguimos 

es mostrar a grandes rasgos l o s  elementos que permitieron 

agrupar a l os  dist intos casos estudiados en la's t ipoloqias 
I 

especi f icas,  y l a  conformación del discurso d e  acuerdo a dicha 

ecipeci f i c i  dad. 

l o s  siguientes cuatro capítulos estan estructurados de manera 

sirriilar con l a  intención de  que  5e puedan establecer, en 

tcrrminos qenerales, l a s  diferencias que existen entre una y otra 

t ipo log ia ,  y que se aprecie l a  refuncionalización y 

reconstitucibn d e  l a  identidad de  acuerdo a l a 5  condiciones 

socioeconómicas especif icas d e  cada una de  l a s  t ipoloqias.  

Cada capitulo l o  hemos dividido en tres subsecciones, En l a  

primera describimos e l  contexto 50Cia1, econbmico, cultural y 

educativo de l a  famil ia  de oriqen d e  ego. Esta descripción 

s i r v i ó  como marco d e  referencia para l a  segunda parte que tiene 

como objet ivo l a  ubicación sociocultural d e  ego@ en l a  que 

rnencionamos los hechos que imprimieron l a  especificidad a l  

desarrol lo  y crecimiento del sujeto de- estudio. 

La tercera parte de avocb a analizar l a  etapa de construcción 

tie l a  famil ia  de procreación d e  ego, y l a s  cat-acteristicaí de l a  

mi srna. 
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1 1 . 1  MUJERES SOLTERAS UUE UEbICAN SU VIDA AL TRABAJO. 

I 
I 

I 
I 

i 

En este c a p i t u l o  se hará  una d e s c r i p c i ó n  d e  l a  h i s t o r i a  d e  

v i d a  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  rnujerecj p r o f e s i o n i s t a s  que p o r  

d i v e r s a s  ra zones ,  ya fue ran  ecoriómicas o s o c i a l e s ,  p o s t e r ga r on  

l a  e l e c c i ó n  de p a r e j a  y l a  maternidad como p r o y e c t o s  d e  v ida .  

Como . r e s ju l t ado  d e  d i c h o  fenómeno, h i c i e ron  d e l  t r a b a j o  su 

a c t i v i d a d  c e n t r a l ,  y han i n v e r t i d o  l a  mayor p a r t e  d e  sus 

e n e r g i a s  e n  su d e s a r r o l l o  p r o f e s i o n a l .  Son mujeres  que no t i e n e n  

una f a m i l i a  d e  p r o c r ea c i ón ,  n i  r e l a c i o n e s  e s t a b l e s  d e  pa r e j a .  

E n t r e  los 3 ~ )  c a s o s  que se e s tud i a r on  c inco  se ubican en este 

renq lbn .  i? pesar  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  entre e l l a s ,  

poser17 en comuri un patrcbn d e  r e f e r e n c i a  que l a s  aqrupa en e s t a  

c a t e q o r i a .  Hablemos d e  l a s  c a r a c t e r i s t l c a s  que t i e n e  este grupo  

d e  miijeres. 

UBICfXION SOCIOCULTURAL DE LA FAMILIA UE ORIGEN. 

Conf ormacián f ami 1 i a r .  

L a s  f a m i l i a s  d e  las que cjon p a r t a  estas mujeres ,  5e 

c a r a c t e r i z a n  po r  una base econámica r e s t r i n g i d a  que l i m i t a  su 

e s p a c i o  d e  mov i l i dad .  Ante  e s t a  s i t u a c i ó n ,  t a l e 5  g rupos  

domés t i cos  han t e n i d o  que hacer  uso d e  d i v e r s o s  r e cu r so s ,  entre 

e'1105, el s a l a r i o  d e  otros miembros d e  l a  f a m i l i a  a p a r t e  d e l  

que p e r c i b e  el padre  o la persona  que  se e r i g e  "cabeza d e  

f ami 1 i a " .  

La r es t r i c c i c3n  e n  cuanto a 10s i n g r e s o s  de l a  persona que es 
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l a  "cabeza d e  f ami l i a "  t i e n e  una r e l ac i ón  d i r e c t a  con l a  

e s c o l a r i d a d  y ocupac ión d e  l a  misma; a s í ,  la dinámica que 

p r e s en t a  la relaci6n d e  l a s  tres v a r i a b l e s  es fundamental para  

entender  el d e s a r r o l l o  d e  e s t a s  un idades  domés t i cas  (cfr .  Garcia 

Cet a l  I ) .  

i 

La  composic ión y conformación que t i e n e n  cambia a l o  l a r g o  d e l  

c i c l o  d e  l a  v i d a ,  d e  acuerdo a 5us r eq~ i e r im i e i - ) t o s ,  a l  número d e  

h i j o s ,  y a l a s  edades  d e  los mismos. D e  ahi  que  no podemos 

hab l a r  d e  una f a m i l i a  nuc lear  .que mantenga el mismo pat rón  de 

reproducc ión  pa ra  l a s  d i s t i n t a s  e t a p a s  de su c i c l o  v i t a l .  

Independientemente  d e  l a  conformación f ami l i a r -  e s p e c i f i c a  a 

cada uno de los casos, el uso d e  e s t r a t e g i a s  nrCcltiples para  

q a r a n t i z a r  l a  r ep roducc i ón  de l  grupo,  es l o  q c . ~  tia d e f i n i d o  un 

desar rn l l c i  persona l  y p r o f e s i o n a l  que es corntln a l a s  mujeres que 

forman p a r t e  d e  e s t a  t i p o l o g i a .  

Es ta5  son f a m i l i a s  d e  extraction s o c i a l  humi lde ,  s i n  una 

t r a d i c i b n  c u r r i c u l a r  muy f u e r t e ,  que t i e n e n  que o p t i m i z a r  los 
3 

r e c ~ r - s o ~  que 1 e son a c c e s i b l e s  para  poder  s o b r e v i  v i r  . 
Las opc i ones  que  t i e n e n  son  v a r i adas ,  entre e l l a s  podriamos 

apuntar l a  ayuda d e  l a  . f am i l i a  ex t ensa ,  los i n g r e s o s  

p r o v e n i e n t e s  d e l  t r a b a j o  d e  l a  madre o d e  otros miembros d e l  

nticleo, e t c e t e r a .  En todo caso ,  l a 5  e s t r a t e g i a s  que se adoptan 

cambian a l o  l a r g o  d e l  c i c l o  v i t a l  d e l  grupo domest ico .  
, 

Se as i en tan  Ezn c o l o n i a s  popu la res  d e  l a s  c iudades  en que 

v i v e n  (Doctores) s i n  embarqo n o  podemos hab la r  d e  grupos 

marginados ( v i d .  Lomnitz  1984). ' T i enen  un i n g r e s o  f i j o ,  y e n  los 

c a s o s  en que han v i v i d o  con l a  f a m i l i a  ex t ensa ,  eventualmente  se 



han independinado.  €1 n i v e l  de i n g r e s o s  que pe r c i b en  les ha 

p e r m i t i d o  en un momento  dado a s p i r a r  b r i n d a r l e s  una educac ión 

u n i v e r s i t a r i a  por  lo  menos a los h i j o s  varones. 

La conformaqión f am i l i a r  y rol uso de recursos a lo l a r g o  del 

c i c l o  v i t a l .  

Como d i j i m o s  en p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  el LISO d e  e s t r a t e g i a s  d e  

s u p e r v i v e n c i a  cambian conforme a l a s  neces idades ,  e s t r u c t u r a  y 

con formac ión  d e  l a  f a m i l i a .  

Pa ra  f ines d e  esta  esposicic5n hemos d e  esquemat i zar  los 

p a t r o n e s  , f a m i l i a r e s ,  su r ecompos i c i ón  Y r e f u n c i o n a l i z a c i ó n  

p a r t i e n d o  d e  lac, c a r a c t e r í s t i c a s  soc ioecondmicas  d e  l o s  padres  y 

d e  l a  e s t ruc tu ra c i dn  d e l  ntlcleo domés t i co  desde  sue; inicios. 

P r ime ro  presentaremos e n  forma a b s t r a c t a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  

g e n e r a l e 5  a todos estos qrupos.  y a con t inuac i ón  haremos l a  

d e s c r i p c i ó n  d e  do s  c a so s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  este proceso .  

Los padres  d e  f a m i l i a  t i e n e n  un b a j o  n i v e l  d e  e s c o l a r i d a d  que 

d i + i c i l m e n t e  l l e g a  a secundar ia  ( v e r  cuadro  # 1 ) .  Esta  b a j a  

c a l i f i c a c i ó n  c i . i rr icu1ar p r o p i c i a  que se i n t e g r e n  a l  apara to  

p r o d u c t i v o  como obreros o empleados d e  b a j o  rango  (obrero 

t e x t i l ,  t a l a b a r t e r o ,  qranadero ,  etcétera). 

De e n t r e  el medio s o c i a l  e n  el que 5e d e s a r r o l l a n  r e c l u t a n  a 

su pare ja ,  que mas o menos pos e e  l a 5  mismas c a r a c t e r í s t i c a s  

econbmicas  y del e s c o l a r i d a d .  E l  n i v e l  d e  e s t u d i o s  d e  l a  mujer es 

d e  p r ima r i a ,  y t r a b a j a n  tambi&n como o b r e r a s  o empleadas con unci 
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c a t e g o r i a  similar a l a  d e  l a  p a r e j a  (ver cuadro IC 1 ) .  

A l  momento d e  contraer matr imonio  l a  mu j e r  d e j a  de t r a b a j a r ,  y 

se ded i ca  a l a  c r i a n z a  y cu idado  d e  sus h i j o s .  En e s ta  e tapa  l a  

fami 1 i a s o b r e v i  v e  d e l  suel do d e l  hombre. 

Una vez que los pequefios e s t án  en  edad escolar, l a s  

neces idades  d e l  grupo s o n  mayores y l a  madre d i spone  d e  alqCtri 

t i empo  para  s a l i r  a t r a b a j a r  ( con  un h o r a r i o  r e d u c i d o ) ,  o para  

r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  que l e  proporc ionen  i n g r e s o s  e x t r a s  

( e l abo ra c i ón  d e  comidas,  p a s t e l e s ,  etcétera). E l  t r a b a j o  d e  l a  

madre en e s t a  e tapa  p roporc i ona  el d i n e r o  necesario para  

@qui 1 i brar  el s u e l d o  d e l  padre. 

Con el c r e c i m i e n t o  d e  los h i j o s  y en e s p e c i a l  durante  l a  

~ ~ d o l e s c e n c i a ,  aunientan l a s  neces idades  ecoríomicas (Wainermann; 

1981: 49) y se hace  n e c e s a r i o  que otro u otros miembros de  l a  

f a m i l i a  apor ten  d i n e r o  a l  g a s t o  f a m i l i a r .  

Con el f i n  d e  o p t i m i z a r  los r e c u r s o s  con los que se cuenta  y 

d e  acuerdo a l  pape l  s o c i a l  que se ha as ignado  a cada uno d e  los 

miembros d e  l a  f a m i l i a  se de s l i ndan  l a s  r e sponsab i l i dades .  

Las h i j a s  hacen " c a r r e r a s  c o r t a s "  o, en su d e f e c t o  t r aba j an  

m ien t ras  e s tud ian  para  apo r t a r  i n g r e s o s  a l  nCicleo domést i co ,  

esto se hace  m a s  contundente cuando ocupan un l uga r  c l a v e  (por  

e j en ip lo ,  s on  l a s  h i  ja5 mayores o l a s  segundas después  d e  un 

hambre . 
hermanos var-ones qozari d e  una serie d e  p r i v i l e g i o s ,  entre 

otros el e s t u d i a r  s u s  c a r r e r a s  s i n  t r a b a j a r  a un m i s m o  t iempo.  

Todas e s t a s  e s t r a t e g i a s  t i e n e n  el p r o p ó s i t o  d e  asegurar  l a  

reproducc ión  d e l  riitcieo domest i co  ( y  los subsecuentes1 tomando 

como r e f e r e n c i a  el pape l  s o c i a l  a d s c r i t o  a los i n d i v i d u o s  para  



maximizar el uso de los  recurso^ de que dispone l a  familia. 

A partir de dicha optimizaci6n de recursos, se pretende que 

haya un escalamiento social en base al nivel de cada uno de los 

miembros de la familia. 

No se "invierte" en la educacitjn de la5 mujeres por dos 

razones fundamentales que se retroalimentan: el momento critico 

del ciclo vital de la familia, y la idea de la "ociosidad" de 

dicha inversión. Se parte d.el supuesto de que en cuanto se 

casen van a dejar de trabajar, ya que es el hombre y no la 

mujer, el que está l lamado a ser "cabeza d e  familia". Y e5 él 

quien tiene el "deber" de proveer a 5u futura familia de los 

ingresos necesarios para su manutención. 

Bajo esta racionalidad, la educacibn que se da a los hijos 

varones eje vuelve una prioridad. Partiendo de l a  idea de que 

ellos van a mantener a una familia, y dados lo5 escasos 

recursocj con que estos grupos cuentan, la herencia que se le5 va 

a deJar para que sobrevivan e5 la posesión de una carrera 

uni versi tar i a. 

Estos grupos tienen un espacio d e  movilidad social regido por 

la racionalidad economica que cambia y se transforma. La pareja 

se une para formar una famil ia  Y garantizar la reproducción del 

nCicleo doméstico, cumpliendo cada uno con el papel que le5 ha 

sido asignado. 

Idealmente l a  niujer es la encargada de l a  reproducción del 

núcleo doméstico, y el hombre se erige como proveedor de los 

ingresos necesarios para dicho proceso. 
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CI pesar de que a nivel del discurso e l  trabajo de l a  mujer se 

circunscribe a l  ndcleo doméstico, en un momento dado e l l a  es l a  

que equi l ibra  e l  s a l a r i o  fami l iar  a través d e  l o s  ingresos I 

económicos que atrae. De ahi l a  importancia d e  que l a  pareja se I 

mantenga unida en este t ipo  de famil ias .  

I 

I 

I1 

En cuatro de l o s  cinco casos de esta  t ipo log ia  se mantuvo el 

vinculo conyugal durante e l  crecimiento de 1- h i jos .  En e l  caso 

d e  l a  famil ia  de Hocfo su madre enviudó cuando los h i j o s  eran 

pequeños, factor  que aceleró l a  integración de l o s  miembros de 

l a  famil ia  a l a  es fera  productiva. 

Los padres de Norma permanecieron casados alrededor d e  

veinticinco anos. Cuando l a s  h i j a s  crecieron y pudieron mantener 

l a  ca5a, e l  vinculo matrimonial se diso lv ib .  

La descripción d e  dos d e  l o s  casos esquematiza claramente el 

proceso a través del cual el  grupo famil iar  hace uso y optimiza 

l o s  dist intos recursos que t iene a l  alcance para garantizar su 

reproducción soc ia l .  

Cllma. 

Los padres de Alma tienen un nivel de escolaridad de 

secundaria. 

La pareja tuvo cinco h i jos ,  como el sueldo del padre no l e s  

alcanzaba, l a  madre s a l i ó  a t raba jar .  Durante este lapso d e  

tiempo l a  fami l ia  de  l a  madre l a  re levó  en l o  concerniente a l  

cuidado de l o s  h i jos .  

&cinque l o s  dos qrupos domt-sticos no Vivian en un mismo 
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asentamiento, l a  cercania que guardaban entre si f a c i l i t ó  esta 

relación de ayuda. 

E l  padre trabajaba como inspector en Salubridad, y l a  madre 

como empleada en una oficina qubernamental. Cuando los  h i jos  

entraron a l a  escuela, l a  necesidad de elevar el nivel de 

ingresos 5e iba  haciendo cada vez mayor. Como habia que 

optimizar l o s  recursos se di6 prioridad a l a  educación 

profesional de 105 h i j o s  varones. 

La h i j a  mayor ingresó a estudiar enfermeria con el f i n  d e  

ayudar a su5 padres con el  gasto familiar y contribuir con l a  

manutención de l a  carrera de l  segundo hermano. Sin embargo esta 

ayuda no c r i s t a l i z ó  porque e l l a  5e casó una vez terminados su5 

estudi os. 

El segundo hermano hizo l a  carrera d e  médico con e l  subsidio 

de  l a  familia.  En tercer lugar viene otro hermano de ego que 

emigró a los  Estados Unidos a buscar mejores condiciones d e  

vida. 

Ante  l a  insistencia de ego para hacer una carrera 

universitar ia  su padre 56  opuso tajantemente, y luego de una 

serie d e  problemas que se l e  presentaron se v ió  obligado a 

enviarla al D .F .  a estudiar en l a  escuela Normal. 

Durante e l  primer año rec ib id  una pequePra ayuda que l e  

permitid mantenerse. A part i r  del segundo ana tuvo que trabajar 

para financiar sus estudios. Eventualmente se convirtió en el  

principal sostén economico de  +us padres. 

Ecety. 

Las padres de  Eety tienen una escolaridad de  primaria. Su 
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progenitor t raba jó  como obrero t.exti 1 durante mucho tiempo hasta 

que, a consecuencia d e  un accidente que su f r ió ,  tuvo que 

jub i l a r se .  La madre no trabajaba. 

Cuando se conformó l a  pareja ,  fueron a v i v i r  con los  

abuelos maternos. Esto l e s  permitió ahorrar en l o  concerniente a 

l o s  gastos de renta y mantenimiento de su  casa. E l  subsidio en l o s  

gastos de  renta, e l  tamaíYo de l a  fami l ia  ( l o s  padres y tres 

h i j o s ) ,  y e l  nivel de ingresos provenientes del s a l a r i o  del 

padre, 

pequePlo capital para poder independizarse. 

fueron elementos que permitieron a l a  fami l ia  ahorrar un 

Cuanda eqo (que e5 l a  mayor) tenia alredddor de  trece ahos, su 

fami l ia  s e  m u d b  a un predio cercano pero independiente. 

Con e l  crecimiento d e  los h i jos  aumentaron l a s  necesidades 

económicas del grupo domtSstico, pero a pesar de l a s  estrecheces 

cor) que v’ivian aun era suf ic iente e l  s a l a r i o  del padre para l a  

reproduccjbn de l  ndtcl eo. 

Cuando Eety estaba en  el  segundo aíYo de l a  carrera d e  

Actuario, un accidente invalidó a su padre y l o  obl igó a 

jub i larse .  En ese momento se  hizo imprescindible que e l l a  

trabajara.  A l o s  diecinueve ahos bety comenzó a l levar  dinero a 

l a  casa para complementar e l  monto de l a  jubilacidn de su padre. 

. 

H l o s  veinte ahos terminó l a  carrera. Ante e l  deterioro 

del nivel adquisitivo e l  monto de l a  jubilacibn del padre se ha 

hecho cada vez menor, de ahf que actualmente Eety @s l a  que 

aporta l a  mayor parte de los  ingresos para l a  manutención de l a  

famil ia .  
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E s  necesario mencionar que e l  caso de Verónica d i f i e r a  un poco 

de l  desa r ro l l o  f a m i l i a r  que hemos descr i to ,  pues si b ien  sus 

padres t ienen un ba jo  n i v e l  de escolar idad y tuv ie ron  que 

opt imizar  su5 recursos económicas, cuando Verónica estaba 

en l o s  primeros amos de su carr-era, aumentaron sustancialmente 

l o s  ingresos de l  padre, quien se dedicó a l a  venta de ropa a l  

mayoreo. Este cambio de ac t i v idad  p e r m i t i 6  que e l  n i v e l  de v ida  

de l a  f a m i l i a  mejorara, y l a  necesidad de que l o s  h i j o s  

t raba ja ran  f u e  aminorando. Lo a n t e r i o r  ha i n f l u i d o  en e l  

desa r ro l l a  p o s t e r i o r  de Verónica, ya que a l  no tener una f u e r t e  

pres ión para ayudar a l a  manutención d e  l a  f a m i l i a ,  ha podido 

r e a l i z a r  o t r o  t i p o  de act iv idades y es l a  ¿mica que t i e n e  una 

r e l a c i ó n  de pareja.  

UEICACION SOCIO-CULTUR&L DE EGO. 

Caracter i  5 t  i cas general es. 

Las edad promedio de l a s  informantes de este grupo es de 

t r e i n t a  y dos ahas. Ecety que e5 l a  mas joven, t i e n e  v e i n t i s é i s ,  

mientras que Alma y Rocio t ienen t r e i n t a  y ocho, y son i a s  d e  

m a 5  edad (ver  cuadro # 2 ) .  

Las f a m i l i a e  de or igen de l a s  informantes t ienen 6.6 h i j o s  en 

promedio, aunque el nlimero es muy v a r i a b l e  (ver  cuadro # 1 ) .  

Son gt-upos f a m i l i a r e s  cuya supervivencia, dada la ba ja  

c a l i f i c a c i ó n  de l  empleo de los padres, dependia, en un momento 

dado, del  aprovechamiento de l o s  d i s t i n t o s  recursos d isponib les,  

e n t r e  105 que se cuentan l o s  ingresos económicos de d i s t i n t o s  
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miembros de l a  familia. 

La posición de ego en estos grupos e5 fundamental para l a  

supervivencia familiar ya que e l l a s  son l a s  que e n  un momento 

dado han aportado a través d e  su trabajo extradoméstico, l os  

recursos necesarios en d ist intos  momentos, ya fuera para 

equil ibrar el  ingreso fami l iar ,  para ayudar en l a  carrera de l o s  

hermanos o bien para mantener a l a  fami l ia  ( v i d  historias 

labora les ) .  

Escol ar i dad. 

La eleccion d e  la5 escuelas a l a s  que ego a s i s t i ó  y su  

carrera curr icu lar ,  estuvieron directamente inf luenciadas por el 

precario equ i l i b r io  económico de  l a  familia.  En cuatro casos 

estudiaron en escuelas ptlblicas. Gracias a una beca escolar,  

Fiocio pudo estudiar en una institución r e l i g i o sa  particular.  

En secundaria e l  patrón mas o menos se rep i te  con l a  diferen- 

c i a  que, debido a una beca que l e  otorga l a  escuela, Bety 

ingresa a un colegio de monjas a estudiar. 

En e l  c i c l o  de preparatoria cambia un poco l a  tónica que se 

habia seguido hasta e l  momento, es dec i r ,  Bety siguió en l a  

escuela de monjas que l e  habia otorgado l a  beca; filma estudió l a  

carrera de normalista después de  muchos tropiezos y obstáculos 

para hacerlo; Norma y Verónica estudiaron l a  preparatoria en 

escuela ptlblica, durante este lapso l a  segunda comenrb a 

estudiar una carrera corta d e  computación para poder mantener 

su6 estudios. Por último, Rocio cuyo padre habfa muerto unos 
# 



afYo5 atras ,  comenzó a trabajar  como secretaria. Esta actividad 

l a  rea l i zó  durante s i e t e  aPfos con e l  propósito tanto de 

contribuir e l  gasto de l a  casa como de  que sus hermanos estudiaran. 

Las mujeres de su fami l ia  hicieron carreras comerciales, y 

los hombres estudiaron carreras profesionales. A l o s  

veinticuatro &os Rocio ingresó a preparatoria nocturna de su 

c i udad. 

Todas hicieron sus estudios en l a  UNAM, y un factor 

fundamental en su elección de carrera fué  e l  nivel de 

per-cepciones f a c t i b l e  a través del e j e rc ic io  profesional. 

Ires estudiaron una carrera. corta- y ,  ya trabajando ingresaron 

a l a  universidad. 

f \  pesar de que unas se incorporaron mas tempranamente que 

o t r a s  a l a  es fe ra  productiva, l a  responsabilidad económica que 

tenian en e l  nCtcleo famil iar  es manifiesta; esta responsabilidad 

sc traduce de manera di ferencial  de acuerdo a l a  posición que 

ocupan dentro del grupo, a su situación personal especi f ica y a 

l a  precariedad económica de l a  famil ia  en d ist intas  etapas de s u  

c i c l o  v i t a l .  Hunque todas l a s  fami l ias  eran d e  escasos recursos, 

l o  cual alaunas tenian un universo 

podemos ver en cada uno de 

mas diversif icado de elección 

los  casos. 

1 )  El padre de Bety er obrero text i l  y sus  ingreso er an 

reducidos. Para poder subsanar esta def ic iencia ,  l a  pareja fue a 

v iv i r  durante un tiempo con l a  fami l ia  de l a  mujer. E l l o  l e s  

permitió ahorrar un capital e independizarse eventualmente. 
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A s í  l a s  cosas esta fami l ia  habia podido mas o menos trascen- 

der sus limitaciones econdmicas hasta hace alrededor de ocho ahos 

que el padre perdió una pierna en un accidente, y posteriormente 

quedó ciego. Esto l o  invalidó para seguir trabajando, por l o  que 

f u e  indemnizado y jubilado. A pesar d e  que contaba con ingresos, 

el monto de los mismos no  alcanzaba para cubrir l a s  necesidades 

económicas de l a  familia.  For ta l  razón, a l o s  diecinueve aflos 

Eiety que es l a  h i j a  mayor, comenzó a trabajar para ayudar 

a su familia.  Consiguió un pci-esto como ayudante de profqsor en 

l a  facultad de  Ciencias de l a  Universidad. En esa época el 

sueldo que ganaba servid para equi l ibrar  el gasto familiar. A 

par t i r  de que terminó l a  carrera y consiguió un puesto de tiempo 

completo, los  papeles han cambiado: el grueso de l os  gastos 

famil iares  son cubiertos can su sueldo y los ingresos del padre 

representan iinicamente un complemento. 

2) La ciituación específ ica de  Alma. propició que se financiara 

sus  estudios en e l  D.F .  

Cuando eialió de l a  secundaria, su  padre, a l  que “ l e  gustaba 

mucho l a  medicina”, l a  “metiómm a l a  escuela d e  enfermeria, pues 

tenia el  ciuePso de que  sus 2 h i j a s  y su  h i j o  pusieran una c l in ica  

m&dica. para e l l o  su hermano estudió medicina, y a e l l a s  dos l a s  

“metieron” a estudiar enfermeria. 

Como no le  gustó l a  carrera de enfermeria, y ante l a  manifiesta 

desaprobación de su padre, Alma desertó al f ina l  del  primer afio. 

La meta que perseg~iia era  entrar a l a  preparatoria, y 

posteriormente hacer l a  carrera de Leyes. A n t e  su  insistencia, 

el padre tuva  que acceder pero con l a  condición de que e l l a  
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sufragara sus propios gastos. Ingresó a l a  preparatoria, y casi 

a l  f i na l i z a r  e l  c i c l o  l a  "corrieron" por andar metida en un 

movimiento estudiantil  que c r i t i caba  l a  po l i t i ca  del Estado d e  

Durango en e l  que e l l a  v ivid.  
I 

Mientras tanto, su  padre subvencionó l a  carrera de su hermano 

con muchos sacr i f i c ios .  Y l a  hermana mayor, que habia estudiado 

enfermeria para contribuir a l  gasto fami l iar ,  5e casó una vez 

terminada su  carrera. 

filma fu& expulsada de l a  preparatoria, y como ya no l a  

admitieron en ninguna escuela, vino a estudiar a l a  ciudad de 

México. Hizo l a  carrera d e  maestra normalista, l a  que e l l a  

misma tuvo que financiar porque con l o  que sus padres l e  

enviaban no l e  alcanzaba "ni para l ibros" .  Al segundo aPro ya 

trabajaba para mantenerse, y una vez: que terminó comenzó a 

enviar dinero a l a  casa paterna. 

Posteriormente hizo una especialidad en readaptación de 

menores infractores,  a l  tiempo que trabajaba. Tiempo después 

estudib l a  carrera d e  Leyes en l a  Universidad abierta.  

Actualmente el sostenimiento famil iar  est& basado casi en su  

total idad,  en la5 contribuciónes que Alma envia. 

3 )  Cuando Rocio tenia alrededor de  catorce aPros su padre murió. 

Ese factor determinó que e l l a  (que era l a  mayor de doce 

hermanos) estudiara una carrera comercial para poder trabajar  l o  

mas pronto posible. 

Durante m u c h o  tiempo l o s  ingresos necesarios para mantener a 

sus once hermanos provinieron del s a l a r i o  de Hocio y del de SU 

madre. 
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kqo t r a b a j ó  durante siete aflos, a l  cabo de l o s  cuáles comenzó 

d estudiar  l a  p repara tor ia  en l a  escuela nocturna. 

Posteriormente emigró a l  D.F.  y se incorporó a l a  Facultad de 

Comercio y Administración de l a  UNAM, en donde estudió l a  

ca r re ra  de Contabi l idad. S igu ió  t rabajando para env iar  dinero a 

l a  casa de su madre que r e s i d i d  en un pueblo de l  Estado de 

Méx i co. 

4 )  A l  terminar l a  secundaria Verónica ingresó a l a  preparato- 

r i a ,  a l  tiempo que estudiaba l a  ca r re ra  c o r t a  de programador en 

IBM. 

Comenzó a t r a b a j a r  a los d i e c i s i e t e  amos como dependienta de 

una t i enda  de ropa. Antes de ingresar a l a  universidad ya 

desempehaba estas act iv idades. 

Cuando e n t r b  a l a  car re ra  de Odontoloqia s i g u i ó  trabajando 

para mantenerse sus estudios. 

Su hermano (que e5 mayor que e l l a )  estudiaba l a  car re ra  de 

medicina y desde l a  secundaria r e c i b i ó  un auto como rega lo  para 

que "se l e  h i c i e r a  mas f á c i l  i r a l a  escuela". 

5 )  Norma, en t ró  de dieciocho d o s  a l a  un ivers idad a estudiar  l a  

ca r re ra  de Veter inar ia .  A pesar de l o s  problemas f i nanc ie ros  por 

l o s  que estaba pasando su f a m i l i a  no tuvo que t r a b a j a r  pues su 

hermana mayor de jó  de estudiar  para hacerlo. Alrededor de l o s  

ve in te  ahos o sea en el t e rce r  ano de l a  carrera,  comenzó a 

t r a b a j a r  como ayudante de invest igac ión,  e s t o  l e  pe rm i t i ó  

apor tar  alqdn d inero  a l a  fam i l i a .  A r a i z  de l  d i v o r c i o  de sus 
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padres, ha sufraqado l a  t o t a l i d a d  de l o s  gastos de l a  casa de 

manera conjunta con su hermana. E l  padre no l e s  env ia subvención 

alguna. 

Con excepción d e  Norma, todas han hecho t e s i s  y se han r e c i b i -  

do. Bety h i z o  además una especia l idad en Matemáticas aplicadas. 

Resumiendo l o  que respecta a l a  conformación escolar de estas 

mujeres con r e l a c i ó n  a l a  es t ruc tu ra  f a m i l i a r  tenemos que, en 

es ta  t i p o l o g i a ,  l o s  sujetos,  han estudiado una ca r re ra  un ivers i -  

t a r i a  con muchas d i f i c u l t a d e s  y presiones económicas, presiones 

que l a s  han impulsado a i n teg ra rse  tempranamente a l  mundo del  

t raba jo ,  l o  mismo que l a s  ha hecho optar por car re ras  mejor re- 

muneradas que l e 5  permitan acceder a puestos mejor pagados. 

Bety y Norma pudieron t raba ja r  hasta que estaban a l a  mitad de 

su car rera  grac ias a una s e r i e  de condiciones fam i l i a res  y 

económicas especi f icas.  

La primera comenzó l a  p r imar ia  desde muy pequeha, de manera 

que ingresó a l a  un ivers idad a los d i e c i s é i s  aPlos, a l o s  

diecinueve ( te rce r  aRo de l a  car re ra)  comenzó a t raba ja r  y a 

l os  ve in te  ya habia acabado l a  carrera.  Mientras tanto,  l a  

f a m i l i a  pudo sob rev i v i r  con l o s  ingresos del  padre. 

E l  o t r o  caso lo cons t i tuye  Norma que se i n t e g r ó  tardiamente al 

mundo del  t r a b a j o  con respecto a l a s  demás mujeres de este 

grupo. 

L - a  s i tuac ión  d e  su f a m l l l a  era preca r ia  (5u padre era 

granadero y su madre t e n i a  un puesto de per iód icos)  s i n  embargo 

e s t e  qrupo e ra  muy pequeRo. En el momento en que hubo un mayor 
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apremio para a t raer  ingresos extras9 la hermana mayor comenzó a 

trabajar-. Esto p e r m i t i o  que Norma pospusiera su in tegrac ión  a l  

t r a b a j o  por algunos años. 

En resumen, l a s  in tegran tes  de es ta  t i p o l o g i a  poseen l a  

c a r a c t e r i s t i c a  comdn de haber hecho una car re ra  u n i v e r s i t a r i a  
I 
con muchas presiones económicas. LAS condiciones socioeconómicas 

de sus f a m i l i a s  de or igen permearoii 5u desar ro l l o  e i n c i d i e r o n  

en una s e r i e  de barreras para que estudiaran una car re ra  

uni v e r s i  t a r  i a. 

Sus f a m i l i a s  de or igen estan req idas  por l a  l a q i c a  de l a  

opt imizacion de r e c u r r , o ~  y par ten de l a  premisa de que s i  estos 

son l im i tados  hay que apoyar a los  hijos varones para que 

estudien pues e l l o s  van a ser "cabeza de fam i l i a " .  La5 h i j a s  

debian avocarse a ayudar económicamente a l  arupo con e l  f i n  de 

garant izar  su supervivencia, y de que l o s  h i j os  varones t uv ie ran  

l a  oportunidad de estudiar .  

Hi  s t o r  i as Laboral es. 

Todas t raba ja ron  antes de haber culminado sus estudios 

profesionales; dos l o  h i c i e r o n  dentro de l  qremio desde e l  

p r i n c i p i o ,  y l a s  res tan tes  se incorporaron a l  t r a b a j o  en empleos 

relaclonadoc con l a s  car re ras  cortas que habian hecho. H pesar 

d e  l a s  di  fcrer ic ias que se han apuntado aqui el panorama ha 

cambiado para todas l o  que trataremos de esquematizar en la 

dcscr ipc ion  de cada. uno de los casos en este rubro. 

1 )  bety t rabajo dit-edcdor del  t e r c e r  aPfo de la car rera  dentro 

de l  mismo r e c i n t o  u n i v e r s i t a r i o .  
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Al terminar sus materias l e  dieron un puesto como profesor de 

medio tiempo en l a  Facultad de Ciencias, el  r es to  l o  ocupaba en 

sus ayudantias. 

Después de  un semestre renunció a sus materias como profesor 

e n  l a  Facultad para hacer l a  maestria; p id ió  una beca en l a  UNAM 

que l e  permitiera compensar esta baja  en su sueldo, ya que 

desde esa época e l l a  ha sido bdsicamente l a  que mantiene l a  casa 

paterna. 

Mientras hacia l a  maestria mantuvo el puesto d e  ayudante de  

profesor, y compensaba 5u sa la r io  con l a  beca d e  l a  UNAM. Cuando 

terminó, tomó un trabajo de tiempo completo como ayudante de 

profesor, posteriormente renunció a medio tiempo para dar c lases 

en  l a  maestria. 

Mientras hacia l a  t e s i s  de maectria, concursó para una plaza 

d e  técnico académico de tiempo completo en un inst i tuto  de 

investiqacionej de l a  UNAM. Luego l a  enviaron para dar cursos en 

una maestria experimental que 5e implementb en Tabasco. Como 

dicho proyecto no d id  resultado regresó a l a  UNAM. hctualmente 

e s  técnico académico en  l a  UNAM, y coordina provisionalmente l a  

maestria en l a  que h i to  su5 estudios. 

, 2 )  A ra iz  d e  que l a  "corrieron" de  prepa Alma comenzcl a trabajar  

como re,portera en  Durarigo (su ciudad nata l ) .  Su estancia en el 

qremio no duró mucho tiempo. En esa epoca habia una campaha de  

despistolizacibn del Estado de  Durango. Con l a  candidez que da 

l a  inexperiencia Alma denunció e n  e l  periódico e n  e l  que 

escr ib id ,  a una mujer que ante 5us ojos  había balaceado a un 
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po l ic ia  en e l  centro d e  l a  ciudad (mujer ampliamente conocida 

por este t ipo  de actitudes) ;  posterior a esa denuncia e l l a  

tambien fue  balaceada y perseguida por varios d ias  hasta que 

tuvo que emiqrar a l a  ciudad de Mexico. 

Ya que estaba aqui, estudio para maestra normalista. I rabajó 

como ta l  en l a  escuela de l a  cárcel de Tlanepantla, dos aPros 

antes d e  terminar l a  carrera 

Concluidos sus estudios ingt-esb a l a  normal superior a hacer 

una especialización en l a  enseffanza a menores infractores.  Al 

mismo tiempo trabajaba dando c lases  en una escuela de un pueblo 

del Estado d e  México. Cuando terminó l a  especialidad hizo una 

sol ic itud para i r  a trabajar a l a s  I s l a s  Mariaí,  y después de  

muchos problemas y de hacer antesalas en of ic inas 

gubernamentales obtuvo el  permiso para dar c lases  y a l fabetizar  

a habitantes d e  l a s  I s l a s  Marias por un ai30 escolar.  

A l l á  a l fabet izó  a un grupo de  7 5  personas y fundó l a  escuela 

para adui tos. 

A su regreso comenzó a estudiar Leyes en l a  universidad abier- 

t a  al tiempo que asumió l a  dirección de l a  escuela de l a  cárcel 

d e  Tlanepantla. En esta época fué asesora de l a  Dirección 

General d e  Educación Especial; posteriormente renunció a su 

asesoria para hacerse cargo d e  l a  dirección de l a  escuela de l a  

CArcel de  Mujeres cargo que ocupó por tres meses al cabo d e  los  

cuales t-enunci ó. 

41 dejar el puesto de l a  escuela de l a  cárcel de mujeres ocupó 

el de coordinadora a nivel nacional de escuelas de menores y 

adultos inadaptado5 infrac,tores. H1 culminar l a  administracion 

l a  nombraron directora de  l a  escuela de€ Reclusorio Norte. H1 
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mismo tiempo l a  nombraron coordinadora de t raba jo  social del 

ISSSTE. Di6 asesorias a l a  coordinadora de correccionales del 

D . F . ,  y c lases en  l a  normal de  especialización. Posteriormente 

regresó a l  reclusorio norte como je+a de pedagogia en 

observación y luego pasó a ser- subdirectora de poiicologia 

escol ar .  

Cambió cici plaza del keclusorio Norte a l a  cárcel d e  

Tlanepantla, cargo que ocupaba además de dar c lases  por l a s  

manZtanas en l a  Normal de Naucalpan. 

La llamaran para que trabajara en l a  Procuraduria de  defensa 

del menor-. Trabajaba en l a  Normal de 7 a 10 de l a  maRana, de 1 0  

a A en l a  Procuraduria y en l a  tarde en l a  cárcel de 

11 ariepant 1 a.  Actualmente es directora de un &rea en e l  

Consejo Tutelar de Menores. 

-. 

3 )  Rocio entrcj a trabajar  a un despacho cuando tenia d iec ise is  

amos. A l l i  permaneció por t res  aPros, a l  cabo de l o s  cuales entró 

a trabajar  como secretar ia  en una succirsAl de banco, donde se 

desempefió hasta que terminó l a  prepa. 

Fue empleada d e  diversas compaffías y por l a s  tardes cursaba l a  

carrera de Contabilidad en  CU. Esta movilidad fue  0cac;ionada por 

l a  cantidad de v i a j e s  que tenia que hacer a l o  largo del dia. 

A l a s  cuatro d e  l a  maí'lana se levantaba para venir a trabajar- 

desde l a  casa de su madre (que esta e n  una ciudad del Estado de 

México) ; por l a s  tardes comia en los alrededores de CU, y en l a  

noche tomaba c lases  en  l a  facultad d e  Contabilidad. Saliendo de 

c lases  se trasladaba a l a  terminal de camiones para reqresar 

nuevamente a su casa. 



Durante es ta  época coincidier-on una s e r i e  de fac to res  que 

h i c i e r o n  mas s e n c i l l a s  sus act iv idades.  Su hermano se v ino  a 

es tud ia r  a l a  ciudad de  México, y entonces, ambos a lqu i l a ron  en 

forma separada cuartos en casas de huespedes. Consiguió un 

empleo como sec re ta r ia  en un i n s t i t u t o  de inves t igac ión  de l a  

universidad, y a l l i  se desempehó hasta que se r e c i b i ó .  Cuando 

tuvo e l  t i t u l o  l e  d ieron una p laza  como ayudante admin is t ra t i vo ,  

y posteriormente ascendió a sub je fe  admin i s t ra t i vo  del  mismo 

i n s t i t u t o ,  puesto que ocupa hasta l a  fecha. 

fictualmente v i v e  en una casa de huéspedes en t re  semana y l o s  

f ir ies de semana va a v i s i  t a r  a su mamá a l a  que mantiene con una 

cant idad mensual. - 
4 )  Mientras cursaba l a  p repara tor ia ,  Verónica estudió una 

car re ra  como programador. Ckiginalmente su in tenc ián  era 

dedicarse a la car rera  de programador, s i n  embargo se encontró 

con l a  oposic ión t a j a n t e  de su padre que l e  puso como condición 

para scyu i r  estudiando programación, que h i c i e r a  l a  

preparator ia ;  e l  argumento que sos ten ia  e ra  que su h i j a  no i b a  a 

es tud ia r  "para sentarse en l a s  p ie rnas  de nadie". 

Eventualmente e l l a  d e s i s t i ó  e ingresó a l a  car re ra  de 

odontoloqia en l a  UNFIM. En es te  lapso comenzo a t raba ja r  como 

vendedora en una t ienda de ropa, pues habla obtenido una plaza 

de programador en una i n s t i t u c i ó n  y su padre 5e opuso 

rotundamente 

DesernpePró sus labores en l a  t i enda  durante toda l a  carrera,  y 

a l  terminar sus estudios. sus? padres (que habían mejorado 
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consu l to r i o  en su casa. Verónica a s i s t e  a es te  consu l to r i o  

durante l a s  tardes y por l a s  maf'lanas at iende a sus pacientes en 

un consu l to r i o  que ha rentado. 

5 )  Norma es dentro de es te  grupo l a  que t i e n e  una t r a y e c t o r i a  

p ro fes iona l  mas cor ta .  Trabajó como ayudante honorar io  de 

l a b o r a t o r i o  desde e l  t e rce r  afio de l a  carrera.  Una vez que 

terminó c5us materias, l e  d ie ron  un puesto como profesor  por 

asignatura de medio tiempo, fabor que compensaba sus funciones 

como ayudante. 

Durante dcs ahos, asesorada por un bacter ió logo,  se dedicó a 

hacer l a  t e s i s  a l  mismo tiempo que cubr fa l o s  nombramientos de 

profesor por as ignatura y de ayudante de labora tor io .  

Por problemas f a m i l i a r e s  tuvo que abandonar l a  t e s i s  que 

rea l i zaba y en t ra r  a t raba ja r  en empleos mejor remunerados. 

Como e l  tiempo apremiaba, se empleó en puestos admin is t ra t i vos  

d iversos , recepcion is ta,  etc.  Actualmente es recepc ion is ta  de 

una compahi a. 

RESUMEN 

Resumiendo l a 5  c a r a c t e r f s t i c a s  y l a  t r a y e c t o r i a  c u r r i c u l a r  

que este t i p o  de mujeres t ienen, lleqaremos a l a  a f i rmación que 

hicimos a l  i n i c i o  de l  t raba jo ,  es dec i r ,  que han hecho de su 

t r a b a j o  una forma de vida, y l a  mayor pa r te  de su5 energías 

l a s  han i n v e r t i d o  en e l  t r a b a j o  pr-ofesional. 

A l  proveni r  de f a m i l i a s  con escasos recursos económicos, 5e 

incorporan tempranamente (con respecto a l a s  mujeres d e  los 

otros grupos) a l  mundo labora l .  Realizan ac t iv idades  que no 
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ca r re ra  estudiada. necesar i amente corresponden a l a  

Posteriormente ingresan a l a  Universidad, y por una s e r i e  de 

c i rcunstanc ias ( f a l t a  de tiempo, desfasamiento en cuanto a l a  

edad, o t r a s  act iv idades,  e t c )  t ienen un contacto muy esporádico 

con sus compaheros. Este a is lamiento a l  mismo tiempo que l i m i t a  

sus re lac iones con e l  sexo opuesto acarrea un desfase en la 

exper iencia personal, es to  es, estas mujeres ya no comparten n i  

l a  forma de v ida  de sus compafleros, n i  las expectat ivas de 

estos. Sus pos ib i l i dades  de e lecc ión y de r e l a c i ó n  de pare ja  se 

c i rcunscr iben a c i r c u l o s  cada vez mas estrechos. 

- 

La regponsabi l idad económica que t ienen en e l  nt icleo f a m i l i a r ,  

hace que ocupen l a  mayor p a r t e  de su tiempo en e l  t r a b a j o  y en 

e l  es tud io  s i n  tener l a  oportunidad de conocer ind iv iduos  del  

sexo opuesto. 

En e l  momento en que terminan l a  car re ra  se incorporan de 

l l e n o  a su a c t i v i d a d  pro fes iona l ,  dedicándose básicamente a l  

d e s a r r o l l o  de esta. E l  empePro y l a  dedicación que ponen en e l l a  

se mani f ies ta  en e l  hecho de que entr-e e l  t o t a l  de l a  muestra 

estudiada (los 30 casos) l a s  mujeres que const i tuyen es te  grupo 

son l a s  que han alcanzado puestos mas a l t o s  en e l  mundo labo ra l  

(con excepción de l o s  casos a is lados de l a s  mujeres que se 

desenvuelven en e l  ámbito académico). 

Con e l  paso del  tiempo cambian l a s  condiciones econdmicas de 

sus f a m i l i a s  de origen. sus hermanos se casan o se mantienen 

SOlOS.  S i n  embargo, como su5 padres no t ienen ingresos f i j o s  que 

l e s  alcancen ( t r e s  de e l l o s  son jub i lados  y una no t i e n e  

ingresos f i j o s )  , e l l a s  se" tornan e l  p i l a r  sobre el que se 

sustenta l a  supervivencia de sus padres ya que su v ida  ha g i rado 
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alrededor de l a s  necesidades del  grupo domtkstico. Este nitcleo es 

e l  Qnico con e l  que ha mantenido estrechas relaciones. 

E l  desa r ro l l o  personal que t i enen  no co inc ide con l a  

procreaci6n de una f a m i l i a  y e l  desfase con respecto a su qrupo 

de pares cada vez se hace m a s  profundo. Su ac t i v idad  p r i n c i p a l  

e5 l a  p ro fes iona l ,  t ienen ho ra r ios  de mas de d i e t  horas d i a r i a s  

y debido a su especial  d i l i g e n c i a  ocupan puestos de a l t o  rango. 

Ver6nica es l a  h i c a  que t i e n e  novio, y que ha ten ido 

re lac iones  estables con ind i v iduos  de l  sexo opuesto. La mejora 

sus tanc ia l  en l o s  ingresos de su f a m i l i a ,  l e  p e r m i t i d  dedicar 

una buena p a r t e  de su tiempo a sus act iv idades  personales. 

Además podemos observar que e l  decfase no se dá solamente 

respecto a sus compaí’íeros de l a  escuela, también se i n s e r t a  en 

e l  bmbito de t rabajo.  

Alrededor de l o s  t r e i n t a  aRos t i enen  puestos de confianza, que 

imp l ican  un a l t o  n i v e l  de product iv idad. E l  c i r c u l o  en e l  que se 

desenvuelven imp l i ca  establecer re lac iones  con e jecu t ivos  o con 

hombres con un rango a l t o  en sus puestos de t raba jo .  De en t re  

es te  i in iverso, e l l a s  podrían r e c l u t a r  a 5u pareja,  s i n  embargo, 

l a  forma que t ienen de re lac ionarse,  sus rasgos f í s i c o s ,  su 

forma de hablar no coinciden con el s t a t u s  que t ienen y por l o  

t a n t o  no t ienen mecanismos que l e s  permitan establecer 

comunicación con hombres de su mismo n i v e l .  

Además, por una s e r i e  de barreras ideológ icas l e s  es d i f i c i l  

r e lac iona rse  con hombres d e  n i v e l e s  mas bajos. 



CONCLUS I ONES. 

La t ip i f icac ión d e  estas mujeres responde a una se r i e  de 

circunstancias que l a s  vinculan muy cercanamente con el trabajo. 

Representan una fuerte  base de apoyo econ6mico a l a  famil ia  de 

origen, l o  que genera que desde muy temprana edad dediquen l a  

mayor parte de sus energiac a l  trabajo. 

Uesde pequehas viven inmerojas en l a  contradicción entre 

identidad femenina y t raba jo  profesional, dicho proceso hunde 

sus  ra ices  en l a  optimizacidn de recursos que t iene  que hacer l a  

f ami 1 i a para poder reproducirse. 

A1 pr ior izar  en base a l  lugar socia l  asignado a cada uno d e  

l o s  sexos, s e  apaya a 105 h i j o s  varones para que estudien una 

carrera universitaria porque se supone que e l l o s  van a ser 

cabeza de fami l ia  y por l o  tanto necesitan qanar suf ic iente  para 

garantizar l a  reproducción de sus respectivos grupos domésticos. 

La5 h i j a s  (especialmente l a s  descritas aqui que ocupan un lugar 

c lave  en l a  fami l ia )  estudian carreras cortas para ayudar a l  

sostenimiento de l a  fami l ia  mientras se casan. En este lapso de 

tiempo e l l a s  se vuelven e l  p i l a r  fundamental de apoyo económico 

necesario para l a  reproducción del nilicleo doméeitico. Basadas en 

esta responsabilidad trabaJan mas horas y eventualmente van 

escalando a mejores puestos laborales .  Mientras tanto este apoyo 

y l a  seguridad en cuanto a l  nivel de ingresos que proporciona e l  

t raba jo  d e  estas  mujeres permite que sus hermanos y hermanas 

menorys puedan establecer sus  propias famil ias ,  dejendo en manos 

de ego l a  responsabilidad de  l a  manutención de sus padres. 

Debido a su  trayectoria labora l ,  han alcanzado puestos de 
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alta jerarqufa que implican la “inversión” de la mayor- parte de 

su tiempo, y esto impide tener un amplio espectro de elección de 

la pareja. Por otr-o lado, dichos puestos de responsabilidad no 

concuerdan con la imagen femenina y por lo tanto dificilmente 

encontrarán a alguien que pueda hacer relación de pareja con 

ellas, sin enfrentarse a celos profesionales entre otras cosas 

(la excepción a esto la constituye Verónica). 

Obligadas, por las necesidades y el ciclo vital de la familia, 

tienen que dejar a un lado la elección de pareja al tiempo que 

lo hacen sus pares y ,  por las razones expuestas es dificil que 

lo hagan posteriormente. Este hecho limita también la 

posibilidad de elección de la maternidad. 

Las contradicciones con la5 que se enfrentan, no solaniente son 

respecto al discurso, sino respecto a la clase social de la que 

provienen en contraposición con la clase social a la qiie escalan 

a través de su trabajo. Los simbolos culturales que ellas poseen 

(cierta forma de vestirse, de hablar, de caminar, etcétera), en 

1 a mayorf a de los casos no coinciden con las de aquél los que 

están a su alrededor y esto les impide establecer los canales de 

comunicación necesarios para una relación de pareja. 
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11.2 MUJERES CASADAS QUE POSTERGAN LA MATERNIDAD. 

En es ta  t i p o l o g i a  hemos aqlut inado l o s  casos de aquCllas 

m u j e r e s  que, s in h a c e r ' a  un lado l a  maternidad como opción en l a  

vida, dan p r i o r i d a d  a su desaro l lo  profes ional .  

Establecen entonces una e s t r a t e g i a  para desenvolverse en l o s  

das ámbitos. Los ahos pos te r io res  a l a  culminación de BU car re ra  

l os  dedican a su desempeho labo ra l  con e l  o b j e t i v o  de ganarse un 

lugar y e l  reconocimiento. de su5 colegas en e l  ter reno 

pro fes iona l  . 
Hacen re lac iones  de pareja,  pero para dedicarse de l l e n o  a l  

t r a b a j o  e l i g e n  postergar l a  maternidad hasta e l  momento en e l  

que se considera hay un l í m i t e  b io lóg i co  para l a  función 

reproduct iva.  En es ta  etapa ya l l e v a n  var ios amos trabajando y 

están sustentadas sobre una s b l i d a  base profes ional  (un t r a b a j o  

seguro, han hecho curr iculum, se reconoce su capacidad en su 

ámbito de t raba jo ,  e t c ) ,  l a  misma que l e s  permite negociar en 

mejores términos l a  " i n t e r f e r e n c i a "  que imp l i ca  l a  maternidad 

con e l  mundo labo ra l .  

% 

* -  

La base econdmica que han podido conformar, l e s  permite 

sufragar l o s  gastos de mencitencidn de sus h i j o s  y l e s  provee de 

una mayor i n f r a e s t r u c t u r a  (guarderias, pago de trabajadora 

doméstica, e tcé tera) .  

D e  ent re  10s casos que se estudiaron, agrupamos a diez en esta 

categor ia.  No todas t ienen h i j o s ,  s i n  embargo, e l  pat rbn que han 

seguido nos  permi te  a g l u t i n a r l a s  en este grupo. Todas han 

estado casadas, pero actual  mente cuat ro  son divorciadas. 



A cont inuación pasaremos a d e s c r i b i r  algunas de l a s  

c a r a c t e r i s t i c a s  que t ienen en comctn. 

UBICACION SOCIOCULTURAL DE LCI FAMILI4 DE ORIGEN. 

Conformación f a m i l i a r .  

Varios autores se han avocado a estudiar  l a  i n f l u e n c i a  que 

t i e n e  e l  n i v e l  de escolar idad sobre l a  ocupación y l o s  ingresos 

de los  ind iv iduos.  Dichos tr 'abajos han corroborado que ex i s te  

una inc idenc ia  d i r e c t a  de l a  primera v a r i a b l e  sobre l a s  

segundas; es ta  r e l a c i ó n  se conforma ma5 ni t idamente en e l  caso 

de l a s  clac>rs medias cuya escolar idad y conocimientos 

const i tuyen su p r i n c i p a l  herramienta de traba30 (v id .  Garcia 

Let.al I ;  Lomnitz; Wainnerman). La d i fe renc ia  que encontramos 

en t re  l o s  niveles; de escolar idad y de ingresos de l o s  padres de 

f a m i l i a  de es te  grupo con respecto a l  an te r io r  parece corroborar 

dichas af irmaciones. 

Todos l o s  progeni tores de l a s  mujeres que const i tuyen esta 

t i p o l o g i a ,  con excepción del  de Montserrat, r e a l i z a r o n  una 

car re ra  p ro fes iona l ,  y t ienen grados u n i v e r s i t a r i o s  (ver cuadro 

# 3 ) .  Provenian de f a m i l i a s  de c lase  media urbana con t rad i c ión  

escolar, en l a s  que se manifestaba un enfas is  especial  en que 

l os  h i j o s  h i c i e r a n  una carrera u n i v e r s i t a r i a .  

E l  padre de Monserrat const i tuye un caso un poco d i fe ren te ,  ya 

que estudió 

(Este caso 

Ctnicamente hasta l a  secundaria (ver cuadro # 3 ) .  

l o  trataremos mas ampliamente ya que cons t i tuye  una 
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desviación de l  comdan en es ta  t i p o l o g f  a).  0 8 3 3 7 7  
La inse rc ión  de estos su je tos  en e l  aparato p roduc t ivo  estuvo 

muy in f luenc iada por e l  n i v e l  académico que habfan alcanzado, y 

por su5 re lac ionas  fami l ia res .  Esto es, dado que eran personas 

con una t r a d i c i ó n  de va r ias  generaciones en l a  ciudad, nos 

encontramos en general con que sus redes de re lac iones  han i d o  

ampliándose generacionalmente hac ia  d i s t i n t o s  sectores product i -  

vos (aparato gubernamental, p l a n t a  product iva,  sector serv ic ios,  

e t c ) .  Esta ampl i tud de redes de re lac ibn ,  aunada a l  desar ro l lo  

de una ca r re ra  profes ional  l e s  p e r m i t i ó  desenvolverse en 

c i r c u l o s  en donde pudieron tener acceso a l  c a p i t a l  c u l t u r a l  

manipulado por l a s  c lases dominantes como p r i n c i p a l  elemento de 

s ta tus ,  y por e l l o  posefan l a 5  herramientas de neqociación que 

lec; permi t ie ron  tener un espacio de movi l idad soc ia l .  

Además, como estos su je tos  comenzaron a t r a b a j a r  alrededor de 

l o s  405, (en que hubo una mayor demanda de l o s  sectores medios 

u n i v e r s i t a r i o s  como consecuehcia de l a  i n c i p i e n t e  expansión de 

l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  de l  p a i s  que requer fa organizadores, que 

debido a l a c  condiciones socioeconómicas del  p a i s  no e x i s t i a n  

previamente) tuv ie ron  l a  p o s i b i l i d a d  de ascender en l a  escala 

s o c i a l  a t ravés  del  e j e r c i c i o  de sus carreras. 

Debido a es te  hecho, or ig ina lmente se agruparon en t re  los 

sectores intermedios dedicados a l  desempeho de act iv idades 

organ iza t ivas  y de t raba jo  i n t e l e c t u a l  que mas o menos coinciden 

e n t r e  e l l o s .  

Con e l  paso del tiempo, y a l  haber adqu i r ido  una base 

económica algunos se independizaron y t raba ja ron  por su cuenta, 

o t r o s  es tab lec ie ron  comercios en pequeho, y o t r o s  accedieron a 
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posiciones po l i t i cas ,  o de c i e r t a  jerarqui eon l as  compafiias 

donde laboraban (ver cuadro # 3 ) .  En general l a s  expectativas de 

ascenso soc ia l ,  estaban sólidamente sustentadas para este sector 

e n  e l  crecimiento económico que experimentó el  pa is  durante l a  

epoca. 

Provienen de  fami l ias  con una tradición cultural m u y  antigua. 

E l  "capital cu l tura l "  de estos grupos es muy vasto. Un indicador 

de e l l o  fue el hecho de que todas l a s  entrevistadas manifestaron 

haber tenido contacto COD l o s  l i b r o s  desde muy nihas, algunas 

iban a conciertos y a l  teatro. El hecho comQn fuC- e l  énfasis que 

se  daba a l a  lectura. 

En l o  que respecta a l a s  madres de  estas familias,  t i e n e n  un 

nivel de escolaridad de secundaria. Los estudios de secundaria 

5e complementaban en  l a  mayoria de los casos con carreras cortas 

o comerciales, como por ejemplo la de maestra, secretaria,  

enfermera, etc (ver cuadro # 3 ) .  E l  desarrol lo de  estas mujeres 

estaba avocado a estudiar una carrera corta, trabajaban uno o 

dos daos y posteriormente se casaban. 

En s i e te  de l o s  casos, al contraer matrimonio l o s  ingresos 

provenientes del s a l a r i o  del padre alcanzaban para mantener a l a  

fami l ia  sin l a  necesidad de que l a  mujer trabajara. En cinco de 

estos s iete  casocj la mujer no trabaJb nunca! en l o s  otros dos 

l a s  madres comenzaron a trabajar cuando ya tenian h i j o s  adultos, 

s u  f i n  no era ayudar a mantener l a  casa sino romper con l a  

monotonia del ntlcleo doml.stico. 

En l os  otros tres casos las mujeres siguieron trabajando 
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in interrumpidamente  como empleadas durante  t oda  l a  v i d a ,  e l l o  se 

d e b i ó  bás icamente  a l a s  d i q i c u l t a d e s  económicas d e  l a  f a m i l i a  a l  

i n i c i o  d e  su conformación;  p o r  e j emp lo ,  el padre  d e  Montser ra t  

t e n i a  una e s c o l a r i d a d  d e  secundar ia ,  s u  empleo  e r a  poco  

c a l i f i c a d o  y remunerado. Fué n e c e s a r i o  entonces ,  e q u i l i b r a r  el 

g a s t o  f am i l i a r  con otros i n g r e s o s  que f u e r o n  apor tados  por  el 

s a l a r i o  d e  l a  madre. En el mismo c a s o  estuvo l a  f a m i l i a  fina 

Maria. 

La madre d e  Carmen env iudó  3 los pocos  aPios d e  haber c o n t r a i d o  

matrimonio. CI r a i z  d e  este suceso, quedó a c a r g o  d e l  cu idado y 

manutención d e  sus c u a t r o  h i j o s  y se in co rpo rb  a t r a b a j a r  como 

a s a l a r i a d a  en l a  buroc rac i a .  

En l a  mayoria d e  los casos ,  ventos que el c;iipuesto b a j o  el que 

5e educaba a e s t a s  mujeres  e r a  que dado que n o  iban a s e r  

"cabeza d e  f ami 1 i a " ,  no  neces i t aban  t e n e r  una educac ión formal  

muy s o f i s t i c a d a  ya que a l  c a s a r s e  l a s  iba: a "mantener" su esposo 

e iban a d e j a r  d e  t r a b a j a r .  S i n  embargo e r a  necesario que 

tu v i e r an  una educac ión para  sabe r  d e s envo l v e r s e  e n  determinados 

circulos, y r e c l u t a r  a su p a r e j a  d e  entre losi mismos. 

A l  l l e g a r  a una edad "aceptable ' '  se casaban con hombres 

p r o f e s i o n i s t a s  d e  n ive l  medio con "por-venir" ;  esto ga ran t i z aba  

que el s a l a r i o  que p e r c i b i a  p e r m i t i e r a  a l a  f a m i l i a  que se 

es taba  i n i c i a n d o  , mantenerse d e n t r o  d e  tin c ierto est i lo  de 

v ida .  La mujer  se ded icaba  a l a  casa  y a l a  a t enc i dn  y cuidado 

de 10% h i J O 5 .  

E l  promedio d e  h i j o s .  d e  estos grupos domést i cas  es d e  5.1. E l  

grupo mas numeroso est$ represen tado  por- l a  f a m i l i a  d e  Sandra y 



es tá  c o n s t i t u i d o  por doce miembros ( l o s  padres de Sandra y 10 

h i j o s )  . E l  menos numeroso ( e l  de Montserrat)  es tá  conformado 

por 5 personas ( l a s  padres y 3 h i j o s )  (ver cuadro # 3 ) .  

Nueve de l a s  diez pare jas han permanecido unida5 hasta e l  

momento; l a  madre de Carmen e5 viuda. 

Ocho de estas f a m i l i a s  se asentaron D . F . ,  en donde han 

permanecido has ta  e l  momento (con los cambios que imp l ica  e l  

c i c l o  de l a  v ida ) .  La excepcibn ( j u n t o  con es caso de Maria que 

es ex t ran je ra )  l a  cons t i tuye  l a  f a m i l i a  de Lorena, que debido a 

l a  p ro fes ión  de 5u padre ( i ngen ie ro  c i v i l ) ,  constantemente 

cambiaban de lugar  de res idencia.  

E l  padre t e n i a  mejores o f e r t a s  de empleo en p rov inc ia  que en 

e l  ü.F. La f a m i l i a  v i v i ó  por épocas Guadalajara, Coatzacoalcos 

y León. Cuando Lorena t e n i a  d i e c i s é i s  amos sus padres se 

es tab lec ie ron  por se i s  ahos en e l  D.F., poster iormente emigraron 

a León pero es ta  vez sus h i j o s  se quedaron a rad i ca r  en l a  

ciudad de México. 

En resumidas cuentas, l a  conformación f a m i l i a r  de este grupo 

de mujeres se puede esquematizar de l a  s igu ien te  manera: 

Los padres y las  madres provienen de f a m i l i a s  de c lase media, 

en donde l o s  hombres estudian una ca r re ra  ya que van a ser 

“cabeza de f a m i l i a “ ,  y l a s  mujeres dado que no van a mantener a 

una f a m i l i a ,  estudian car re ras  co r tas  y en ocasiones t rabajan 

por uno o dos ahos para c o n t r i b u i r  a l  gasto f a m i l i a r .  En 105 

casos de economias domésticas ma5 l im i tadas  l a  aportación de l a s  
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mujeres sirve para que los hombres puedan estudiar. 

La edad de matrimonio para ellas oscilz(b4 entre los diecisiete 

y los diecinueve aPlos. Se esperaba que formaran pareja con 

hombres mas o menos de la misma clase social, que ganaran un 

salario que les permitiera mantener holgadamente a la familia. 

Posterior al matrimonio las mujeres se dedicaban al hogar y al 

cuidado de 16s hijos, mientras lor> hombres salian a trabajar. 

La tendencia en estas familias era ascender en la escala 

socioeconómica, mediante el desempefio de la profesión del padre. 

Son grupos nucleares, en los cuales los mecanismos de 

intercambio que se establecen con la familia extensa no son en 

especie, sino se basan en la herencia que se recibe con respecto 

a relaciones sociales; este stock que se transmitfa a los hijos 

era lo que les servid de trampolfn para ascender en la escala 

social (vid Lomnitt y Pérez Lizaur). 

Dado que estas familias no poseen una herencia econbmica 

considerable, sus medios de subsistencia estarfan proporcionados 

por el trabajo del padre, que tendria un mayor salario, en la 

medida en la que tuviera una mayor calificación académica. De 

ahi que 5e diera una alta valoracidn al trabajo profesional como 

mecanismo de "credencialización" (De la PePra; 55). 
eu 

En general son grupos en 105 hay un aumento ricistancial en los 

niveles de vida.-Corno los recursos de la familia en sus inicios, 

son limitados, existe una tendencia incipiente a la planeaci6n 

f ami 1 iar . 
Aunque son familias que en su5 inicios no poseen un margen muy 

amplio da movilidad económica, no se caracterizan por vivir con 



1 
I 

tantas limitaciones que tenyan que recurr i r  a l a  ayuda de l a  I 
i 

+amilia extensa. Sus ingresos económicos l e s  permiten v iv i r  ! 
I 
I Ctnicamente de l  sueldo del hombre. I 

1 
I 

El monto de estos ingresos permitía a l a  fami l ia  r e s id i r  en I 
I 

colonias de c lase  media que se  +ormaron en esa &poca (Coyoacán, I 

I 

I 

I 

Del Va l le ,  etcétera) (ver cuadro # 3 ) .  

Es necesario mencionar que dos de esLas fami l ias  son de 

nacionalidad extranjera. 

La de Maria es norteamericana y nunca vivieron en e l  pais ,  

e l l a  emigró a México hace diez ahos. 

La famil ia  d e  Estefania es  argentina y emigraron al  pa is  hace 

d iec i s ie te  aPíos cuando e l l a  estaba por entrar a l a  universidad. 

La situación en  Argentina se  agravaba y a su padre (que 

trabajaba en l a s  Naciones Unidas) l e  ofrecieron venir a radicar 

a MCSxico junto con SLI famil ia .  El aceptó y se  tras ladó a l  pa i s  

junto con su esposa e h i jos .  

Desarrollo y reconstitución famil iar  a l o  l a rgo  del c i c l o  

vi t a l .  

Hemos dicho que, en  l a  mayoria de estos casos, el desarrol lo  

de l a  fami l ia  depende e n  gran medida de l a  escolaridad y 

ocupación d e  10s padres que aportan l a  mayor parte de los 

ingresos necesarios para l a  subsistencia del grupo. Debido al 

t ipo  de actividades que real izan y a l  desarro l lo  especi f ico d e  

l o s  padres d e  fami l ia  hay una tendencia a ascender a l a s  c lases 
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a l tas .  

Son grupos nucleares en l o s  que l a  cooperación e intercambio 

económicos con l a  f a m i l i a  extensa, e ra  muy reducido, 

A l  c o n s t i t u i r s e  l a  pare ja van a v i v i r  l e j o s  de sus f a m i l i a s  

de or ientac ión.  Esto l i m i t a  l a s  re lac iones  en t re  unos y otros. 

E l  hombre t i e n e  una escolar idad u n i v e r s i t a r i a  y se e r i g e  "cabeza 

de f a m i l i a " ,  los ingresos necesarios para l a  manutención del  

espacio doméstico provienen de su t rabajo.  

La mujer t r a b a j a  antes.de casarse, pero al momento de 

contraer matrimonio se dedica exclusivamente a l a  f a m i l i a  

(describiremos mas adelante los dos casos que son l a  excepción). 

Por l o  general, a l  c o n s t i t u i r s e  l a  f a m i l i a ,  van a v i v i r  a 

casas modestas que son rentadas. Con e l  paso de l  tiempo e l  

hombre escala a posic iones de ma5 a l t a  j e ra rqu ia  en su lugar de 

t raba jo ,  lo que permite que l o s  h i j o s  cuando l l egan  a c i e r t a  

edad vivan en co lon ias  de c lase  media. Tiene un n i v e l  de v ida 

que imp l i ca  e l  acceso a co leq ios pa r t i cu la res ,  clubes, clases 

e x t r a e ~ c o l a r e s ,  etcétera.  

Como cas i  todos estos grupos t ienen ayuda doméstica, l a s  

obl igaciones de h i j o s  e h i j a s  se c i rcunscr iben a a s i s t i r  a 

clases. 

Hay un impulso muy importante por p a r t e  de l o s  padres para que 

l o s  h i j o s  tengan acceso a manifestaciones de l a  " a l t a  c u l t u r a "  

(c lases de alqi in instrumento, de b a i l e ,  impulso a l a  l e c t u r a  

e n t r e  o t r o s ) .  

Desde Jóvenes, l o s  h i j o 5  comienzan a v i a j a r  o a r e a l i z a r  

ac t i v idades  que les dan independencia respecto a sus padres. 

Con e l  crec imiento de l o s  h i j o s  l a  madre t i e n e  mucho tiempo 



l i b r e ,  y busca actividades a lternativas para l lenar dichos 

'I huecos 'I . 
La excepción en esta conformación l a  constituye l a  fami l ia  de 

Montserrat, cuyo padre tenia un nivel de  escolaridad de 

secundaria y era empleado del Seguro Social.  Los ingresos de 

l a  familia eran muy reducidos por e l l o  l a  madre tenia que 

t raba jar .  Hesidian en Va l le jo  en una colonia popular. Los hi jos  

no asistieron a clases particulares,  ni tenian acceso a clubes 

deportivos n i  a un amplio espectro de desarrol lo.  

Los dos ejemplos que presentamos a continuación servirán para 

esquematizar e l  proceso que hemos descrito. 

El padre de Sandra es de una fami l ia  esparnola acomodada. Al 

morir 5u padre, vino a v i v i r  con unos t ios .  Emigró a México una 

vez que hubo terminado l a  carrera de Contabilidad. 

Trabajó unos ahos administrando un negocio d e  refacciones para 

autos que pertenecia a su  t í o .  El negocio estaba e n  el centro de 

l a  ciudad y en una de sus andanzas conoció a l a  madre de Sandra 

que trabajaba como secretaria en un lugar cercano. &Pros después 

se casaron y e l l a  dejó de trabajar.  

Se independizaron de l a  fami l ia  y el  padre puso su propio 

negocio, con sus ingresos pudieron comprar una casa en Polanco. 

La pareja tuvo d i e z  h i jos ,  por ta l  razón, aunque Vivian 

independientes d e  l a  familia extensa y gozaban de una buena 

situacidn económica, fue necesario que l a  abuela y una t i a  

materna ayudaran a l a  madre en cuidado de l a  prole. 

Poco a ppco l a  condicion socioeconómica del grupo fue 



mejorando, l o  que eventualmente le5 permitió v i v i r  cuatro mes@s 

en Espaha, y ocho que duraba en c i c l o  escolar en Mexico. Durante 

l o s  meses que estaban en e l  pa is  l a s  h i j a s  asistian a clases de 

danza y de piano. Cuando estaban en EapaPía iban a l a  e$cuela de 

verano. 

Hi jos  e h i j a s  real izaron carreras universitarias.  

Ana Maria. 

El padre de Ana Maria, estqdió l a  carrera de maestro normalis- 

t a ,  y trabajó mucho tiempo dando c lases  en una primaria estata l .  

En esa época conoció a l a  madre de Ana que también era maestra 

normalista, poco despucis se casaron, pero e l l a  s iguió  trabajando 

por l a s  limitaciones económicas que tenian. La pareja tuvo 

cuatro h i jos .  

Durante l o s  primeros aPios de  su  matrimonio vivieron en 

Tacubaya en una vecindad. E l  padre estudiaba por l a s  tardes en 

l a  normal superior en l a  especialidad de civismo. Por esas 

épocas se hizo cargo de l a  dirección de  l a  escuela primaria en 

l a  que trabajaba; a ra iz  de  este hecho comenzó a mejorar l a  

posición económica d e  l a  familia.  La madre estudió entonces l a  

especialidad de  Matemáticas en l a  Normal Superior. LAS h i j a s  

as ist ian  por la5 tardes a clases de danza. 

Cuando eran adolescentes, l a  fami l ia  se mudó a v i v i r  a l a  

Herradura. La expectativa del padre era que sus h i j a s  estudiaran 

l a  carrera de maestras, y por t a l  razón l a s  metió a l a  

secundaria anexa a l a  Normal. Despues de muchos problemas, l a  

h i j a  mayor se fue de l a  casa, l a  segunda se embarazó y se casó 

en  base a esas experiencias, e l  autoritarismos del padre comenzó 



a disminuir con 5us otros hi jos .  

A1 poco tiempo de haber acabado l a  especialidad, el padre se 

e r i g i ó  l f de r  de una sección del SNTE (Sindicato Nacional de 

Trabajadores de l a  Educación). Trabajó un tiempo como maestro 

de secundaria y comenzó a estudiar en l a  UNAM l a  carrera de 

Leyes. Fue ascendiendo en puestos po l i t i cos  dentro del 

sindicato, y una vez que alcanzó c ie r ta  autoridad, se  estableció 

como prof esionista independiente en un despacho de abogados. 

Nunca de jó  su puesto de  l ider  s indica l ,  y l l e gó  a ser de l o s  

más importantes del gremio. 

La madre siempre traba jó ,  y en l a  medida d e  l o  pos ib le  viajaba 

a EU o a Europa para a s i s t i r  a congresos. 

Como vimos en  105 ejemplos anteriores, e l  elemento mas 

importante de ascenso socia l  estuvo dado por e l  nivel académico 

del padre de fami l ia  en su s  orfgenes, y posteriormente en e l  

escalamiento socia l  a pa r t i r  de su  desempeffo profesional. 

El principal recurso que poseen estos grupos es ,  su nivel d e  

escolaridad, su capita l  cu l tura l ,  y un amplio expectro de redes 

d e  re lacián.  

UBICACION SOCIOCULTURAL DE EGO. 

Caracteri s t i cas  generales. 

E l  promedio d e  edades en esta c las i f icac ión es de 33.3 ahos. 

La mas joven t iene ve int is iete  affas y l a  de m á s  edad tiene 
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cuarenta. 

Con excepción de tres (Maria de nacionalidad norteamericana, 

Estefania de nacionalidad argentina, y Montserrat mexicana), 

estas mujeres ocupan un segundo o tercer lugar en la familia de 

origen, es decir, no son hijas mayores, lo que implica un nivel 

de responsabilidades no siempre encaminadas a satisfacer las 

riecesi dades de 1 a f ami 1 i a. 

De entre las hijas mayores tenemos a Maria que pertence a una 

familia norteamericana. Su padre era empleado del gobierno de 

los EE.UU. En su familia privaba un nivel de vida "de la clase 

media norteamericana" que 'les permitid vivir muy holgadamente 

con el sueldo del padre. Ella es la mayor de cinco hijos. 

Estefania pertenece a la clase media argentina, su madre se 

dedicó al cuidado de los hijos. Habia trabajado como traductora 

antes de casarse. Con el advenimiento de los  hijos dejó por 

completo algunos trabajos esporádicos que realizaba para dedi- 

carse completamente a su progenie. 

Montserrat es la mayor de una familia de tres hijos, y de 

todas l a s  mujeres de este grupo fué la h i c a  que manifestó 

provenir- de una familia de muy escasos recursos económicos, ya 

que su padre estudió solamente la primaria y tenia un puesto 

como empleado de bajo rango en el Seguro Social. Como su sueldo 

no alcanzaba para mantener a la familia, la madre siempre trabajó, 

y con el tiempo tuvieron una posición que permitió que 

Montserrat y sus hermanos hicieran una carrera universitaria. 
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Escol ar i dad. 

En general, la5  mujeres de este  grupo estudian en cooicuelas 

part iculares,  s i n  embargo no hay uniformidad respecto a l  

carácter de éstas,  es deci r ,  no todas eran escuelas re l i g iosas .  

En siete de los diez casos, estudiaron en escuela part icular .  

De  estos s i e t e  casos cuatro l o  hicieron en escuela de monjas y 

tres asist ieron a escuelas pqrticulares la icas .  

De la5 t res  que estudiaron en escuelas pdtblicas, dos son 

extranjeras, y l a  restante e s  Carmen en cuyo caso, l a  viudez de 

su madre, y l os  ingresos que tenia,  limitaban de alguna manera 

5u ingreso a escuela part icular .  

A pesar de l a s  diferencies en-cuanto a escuelas, todas e l l a s  

1 (con excepción de Maria y Estefania) manifestaron una d isc ip l ina  

r i g i d a  en IUS escuelas, d i sc ip l ina  que enfatizaba e l  cumplimien- 

t o  de l a s  tareas, y l a  asistencia a l a  escuela. Todas asist ieron 

a escuelas de mujeres (nuevamente con excepción de Maria y 

Estefania que asist ieron a escuelas pdblicas mixtas). 

En l o  que respecta a l a  secundaria e l  patrón mas o menos se 

mantuvo igua l ,  s in embargo hubieron l i ge ros  cambios en t res  

casos: 

Sandra fue  internada en una escuela de monja5 en Puebla, junto 

con í u ~  hermanas (una mayor y una menor), ya que como habian 

entrado a l a  adolescencia y "nece5itab.w de una mayor vigilan- 

c i a "  que sus  padres no  podian tener, ya que ambos estaban muy 
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ocupados en sus labores (su madre atendiendo a l o s  h i j o s  

pequehos, y el padre en l o s  neqocios), "se hizo necesario" 

internarlas para mantenerlas "bien cuidadas". 

Ana entró a l a  secundaria anexa a l a  Normal, ya que su padre 

"queria que s iguiera  sus  pasos". El hubiera querido que l a  h i j a  

mayor asi l o  h ic iera ,  pero no fué posible  porque e l l a  se rebeló 

ante ta l  imposición y con e l  tiempo se fue  de l a  casa. Ante ta l  

vació en  l a s  aspiraciones d e  su padre, Ana Maria tuvo que 

reemplazar l a  f i gu ra  de  l a  h i j a  mayor, e ingresó a dicha 

escuela. 

Montserrat ingresó a una escuela de gobierno por l a s  limita- 

ciones económicas d e  l a  casa paterna que l e s  impidieron seguir 

pagando una escuel a parti cul ar . 
En nueve casos se daba por hecho que iban a estudiar una 

carrera profesional ,  y es por e l l o  que s i n  mayores problemas 

ingresaron a l a  preparatoria. En e l  caso de Ana Maria hubo 

muchísimos problemas para e l l o ,  ya que como dijimos su padre 

tenia l a  expectativa de que e l l a  fuera maestra, s in  embargo 

intervino l a  madre de Ana apoyándola para que estudiara l o  que 

quisiera. A ra iz  d e  este incidente Ana Maria ingresó a l a  prepa- 

ra tor ia  del co leg io  Franco EspaPlol. E l i g i ó  esta escuela porque 

l a  mayoria d e  su5 vecinos y amigos asist ian a e l l a  (en este 

momento ya v iv id  en l a  Herradura). 

El paso de l a  preparatoria a l a  Universidad se presenta s in  

mayores complicaciones, s i n  embargo hay un s a l t o  cua l i ta t ivo ,  ya 

que d e  sei s que  estudiaban en' escuelas part iculares,  h i  camente 

Sandra y Lorena prosiguieron en JUS estudios en e l l a s ,  y la5 
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demás se  inscribieron en l a  UNCSM. 

Universidad y carrera profesional. 

Como dijimos en l o s  párrafos anteriores, Gnicamente dos 

estudiaron en escuelas part iculares,  en este caso tenemos a 

Lorena y a Sandra: 

Lorena estudió en l a  Universidad La Sa l l e ,  ya que sus padres 

consideraron que l a  UNCSM, no era un s i t i o  "propio" para que su  

h i j a  estudiara, y por eso l a  metieron a La S a l l e  que, por ser 

re1 ig iosa  era " m á s  est r ic ta " .  

El caso de Sandra fué muy especial,  dejémosla que nos l o  

cuente en su5 propias palabras: "Una vez que s a l i  d e  l a  prepara- 

t o r i a  nos fuimos a España otra vez, ahora si mi papá ya habia 

decidido irse a v i v i r  a España con toda l a  fami l ia ,  ya éramos 9 

y estaba a punto de nacer e l  décimo. Como teniamos un af'ío entre 

los  calendarios ese tiempo m e  f u i  a estudiar ing lés  a Irlanda 

con e l  Opus Dei. De ahi nos fuimos a Espaf'ía y en Madrid entré 

a l a  escuela de ingenieros Industriales, en donde cursé dos 

aPlos. Después nos regresamos a México porque mis papás se dieron 

cuenta de que habia llegado e l  momento crucia l ,  sus h i j o s  ya 

estaban grandes, algunos en l a  Universidad y ,  o vivíamos a l l á  

para siempre o volviamos acá para siempre. Se d ió  cuenta de que 

tenia muchos años en México, aqui tenia un negocio y a l l á  no l a  

i ba  a hacer, era  cosa de inver t i r ,  hacer negocios; l levaba 35 

atyoi, en México y entonces decidió que nos regresábamos. 

Cuando l lequé a M é x i c o  quería entrar a l a  UNCSM pero perdia un 

ama, y entonces me metí a l a  Ibero en donde m e  revalidaron todas 

mis materias. I' 
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La mitad de e l l a s  e l ig ieron una carrera humanistica mientras 

que la-, cinco restantes se avocaron a estudiar carreras que se 

vinculaban más cercanamente con l a s  ciencias exactas (ver cuadro 

# 4 ) .  

La carrera l a  hicieron entre l o s  dieciocho y los veintitrés  

aPlos, y en promedio ingresaron a trabajar  a l o s  21.8 ahos. 

Lorena fué  l a  que 

aPfos) pero no fué  

tenia una responsabi 

se incorporó más joven a l  t raba jo  (a  los 20 

sino para adquirir experiencia, ya que no ' 

l idad etondmica en e l  ndcleo fami l iar .  

En todos l o s  casos su  ingreso a l  mundo del t raba jo  se hizo ya 

fuera en el Ctltimo aPfo de l a  carrera,  o al culminarla. 

Ana Maria (27 afios) no trabaja  ya que cuando se casó, su padre 

l e  heredó un ed i f i c i o ,  de cuyas rentas e l l a  se mantiene. 

Actualmente está  culminando su carrera,  que se fué  alargando 

debido a los cambios de escuela y a l o s  v ia jes  que rea l i zó .  

Como se d i j o  en l o s  párrafos anteriores,  este grupo de mujeres 

s e  integra a l  mundo laboral una vez concluidos sus estudios de 

licenciatura: esto es  posible  qracias a que ninguna tiene una 

resporisabilidad apremiante dentro del nCuzleo doméstico, pues l a s  

necesidades de éste  están m a 5  o menos cubiertas con el sueldo 

del padre, o , en  su  caso, con io5 ingresos provenientes por el 

t raba jo  de l a  madre. 

Llama la atención un hecho que solamente se presenta en este 

grupo: hay una fuerte  tendencia a independizarse de l a  famil ia ,  

esto es ,  a v i v i r  aparte antes de casarse. 
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Ahora pasaremos a exponer l a  forma como se incorporan al mundo 

de l  trabajo.  

Historiar laborales. 

D e  entre l o s  d iez  casos estudiados, ocho se reclutaron dentro 

de  la5 universidades 'para desarrol lar actividades de t i po  a- 

cadémico. Entraron al medio una 'vez identificadas por alguno de 

s u s  prof.esores d e  carrera, l a  mayoria de l a s  veces casi cuando 

habian terminado sus estudios. 

Se incorporan al trabajo a través de ayudantias mediante l a s  

cual es el profesor "prueba" 1 as aptitudes acad&mi cas del alumno 

i (para un aná l i s i s  ma5 detallado del  tema vid. Lomnitz y Fortes).  

Poco a poco l a s  mujeres se integran y ascienden dentro del 

mundo académico a través de un entrenamiento especi f ico que l a s  

l l e v e  a inter ior izar  el  ethos de esta subcultura. Para e l l o  es 

necesaria una gran persistencia y poca necesidad de obtener 

retribuciones económicas a par t i r  de l  trabajo que desarrollan. 

Mencionamos esto ya que  para ascender e n  l a  escala académica e5 

necesaria l a  obtención de grados, e l l o  implica " invert i r "  entre 

cinco y diez aRos en el estudio de maestrfas y doctorados antes 

de poder tener un sueldo mas o menos estable (Pérez Tamayo; 

1985: 4 1 ) .  

El siguiente caso esquematiza esta situación: 

Estefanía l i egb  a México e ingresó a l a  UNCSM a estudiar l a  

carrera de f i s i c a  ; alrededor del Gltimo affo comenzó a hacer l a  

tesis de licenciatura, posteriormente l e  dieron trabajo como 



ayudante de profesor en l a  Facultad de Ciencias. Di6 clases de? 

Ayudada por un contacto obtenido en l a  universidad, consiguió 

una beca para estudiar e l  doctorado en Francia. 

de f i s i c a  general en l o s  primeros semestres de  l a  licenciatura. 

Durante ese lapso de  tiempo s u  sueldo fue muy ba jo ,  ya que le 

pagaban por medio tiempo. 

I mediante su consejo metió s u s  papeles para tramitar una beca del 

gobierno de Francia tomando como referencia l a  Universidad a l a  
I 

que pertenecfa dicho profesor. 

Realizó sus estudios de  doctorado y regresó a Mc2xico a traba- 

j a r  en l a  UNAM contratada por un inst i tuto  de investigación con 

uno de l o s '  rangos académicos mas a l tos  puesto que ya habfa 

culminado el doctorado. 

Es importante recalcar además que a l  mantenerse activas en e l  

trabajo profesional,  no só lo  se hacen de un curriculum, sino que 

se forman un nthcleo de redes soc ia les  informales que l e s  

permiten en un momento dado, tener mayores posibi l idades de 

negociación, d e  intercambio, de ascenso y d e  reconocimiento 

prof eci onal . 
Como ya dijimos, ocho de las  diez mujeres en este grupo, se 

han reclutado para el trabajo académico cuya principal exigencia 

es l a  obtención de urados, 5 i n  embargo no es l a  cinica 

caracter ist ica d e  este t ipo  de trabajo. Implica además, entre 
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o t r a s  COSBS,  una dedicacibrt  absoluta a l a  ~ n v e s t i g a c i ó n ,  y a l  

e s t u d i o  como p a r t e  d e  l a s  obl iqaciorw=s l a b o r a l e s .  Esto se mani- 

f i e s t a  en el hecho d e  que l a 5  que se inco rpo ra ron  como ayudantes 

d e  i o v e s t i q a d o r  a pesar  d e  p e r c i b i r  un s u e l d o  e q u i v a l e n t e  a 

medio t i empo ,  se les e x i g i a n  ( in fo rmalmente )  r e s u l t a d o s  e n  l a s  

i n v e s t i q a c i o n e s  que r e a l i z a b a n ,  e l l o  imp l i caba  que l a  mayoria d e  

e l l a s  desde  (11 in i c io  d e  s u  c a r r e r a  académica ded i ca ran  mas d e  

ocho  ho ra s  a l  t r a b a j o .  

Como los mecani 5m05 para ascender  en el e s c a l a f ó n  uni verori ta- 

r i o  5e basan en l a  ob tenc idn  d e  g rados  académicos ,  entre los 

v e i n t i u n o  y los, t r e i n t a  af'fos l l e v a n  a cabo  una in t ensa  

a c t i v i d a d  con el f i n  d e  ob t ene r  d i c h o s  t i tu los ,  que les 

pe rm i t i r áan  aumentar sus  i n g r e s o s  y ganar e s t a t u s  e n  estos 

c i rcu 1 os. 

Tener titulos y nombramientos que corresponden a los m i s m o s  

i m p l i c a  hac e r s e  ac r eedoras  d e l  r e conoc im ien to  d e  p a r t e  de su5 

c o l e g a s ,  con 1 a consecuente  s egur idad  1 abo ra l .  

L l e g a d o  este momento t i e n e n  t o d a  una i n f r a e s t r u c t u r a  que les 

p e r m i t e  ser madres s i n  menoscaba d e  sus a c t i v i d a d e s  persona les .  

Además como poseen i n g r e s o í  s u f  i c i  entes pueden pagar ayuda 

domést i ca  y guarde r i as .  

Dado que han probado SUS ded i c a c i ón  a l  t r a b a j o  a t r a v é s  d e  

los l o g r o s  que han t e n i d o ,  e5 mas d i f i c i l  que su imágen 

p r o f e s i o n a l  se vea  d e t e r i o r a d a  po r  una b a j a  e n  sus a c t i v i d a d e s  

académicas durante  los pr imeros  amos de sus h i j o s .  

De e n t r e  l a s  d i e z  e n t r e v i s t a d a s  d e  este qrupu c i n c o  t i e n e n  

g r ado  d e  d o c t o r ,  tres t i e n e n  e s t u d i o s  d e  maes t r i a ,  y l a s  dos  mA5 
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jóvenes (Ana Maria y Carmen) de licenciatura. Esto grados l o s  

tienen académicas y no académicas. 

Del t o ta l ,  solamente dos no han terminado sus  tesis, Ana l a  de 

l icenciatura,  y Lorena l a  de maestrfa. 

Actualmente cinco tienen puestos como investigadores t i tu la res  

en  d ist intas  universidades del D . F . ,  dos son técnicos académicos 

de a l t o  nivel ;  Lorena e5 directora de un departamento de 

NAFINSA, Carmen es  maestra de ing lés .por  l a s  mamanas y atiende 

en su consultorio de dentista. por l a s  tardes, y por dtltimo, Ana 

Maria no trabaja  ya que a l  casarse su  padre l e  heredó un ed i f i -  
c i o  cuyas rentas pagan l a  manutención de Ana y su  esposo. 

UBICACION SUCIOCULTURQL DE FAMILIA DE PKOCHEACION. 

De entre l o s  casos de este grupo, todas tuvieron vida en 

pare ja ,  sin embargo, por diversas circunstancias, dos de e l l a s  

eran divorciadas a l  momento d e  l a  entrevista; actualmente dos 

mas 5e han separado, mas adelante pasaremos a exponer dichos 

casos. 

Conformación de l a  fami l ia  de  procreación. 

Las características de l a  fami l ia  de procreación de ego tienen 

una relacibn directa con e l  medio social en  e l  que ego se  

desar ro l l a ,  su ocupacibn y l a  del cbnyuge, y el nivel d e  

lngresos de ambos. 

En ternrinos qenerales se recluta a l a  pareja de entre l o s  

cornpafieroe, d e  t raba jo ,  e l  i n i c i o  de l a s  carreras profesionales 

de ambos es contemporheo (con uno o dos afios d e  diferencia del 
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hombre respecto a l a  mujer ) ,  y ambos comparten una se r ie  d e  

intereses profesionales. 

Inician relaciones de noviazgo que consideran como un hecho 

normal l a s  relaciones sexuales. Cuando l a  mujer tiene entre 

ve int i t rés  y ve int i s i e te  a&os forman pareja. 

E l  interlrs por e l  desarro l lo  académico o personal l o s  une y 

l e s  l l eva  a estudiar maestrias y doctorados en forma conjunta en 

México o en e l  extranjero, o en s u  caso a rea l i za r  actividades 

QUE impliquen un desarro l lo  personal. 

Hacen pareja  con sus colegas o con hombres que estén en el 

medio en e l  que e l l a s  se desenvuelven. 

El i n i c i o  d e  sus actividades laborales coincide con e l  de sus 

parejas. Cuando ya tienen una infraestructura econóomica y social 

de apoyo tienen h i jos .  

Durante los primeros aRos de l o s  h i jos  l a  madre disminuye e l  

ritmo de t raba jo  al que estaba acostumbrada. Cuando l o s  niPros 

llegan a l a  edad escolar l a  madre se reincorpora a su  ritmo 

normal de actividades. 

Los padres consideran d e  especial importancia que l o s  h i jos  

acudan durante esta  edad a c lases extraescolares. Dicha 

estrategia tiene una doble f inal idad:  permite a l o s  nifios 

desarrol lar  toda una gama de capacidades a r t i s t i cas  y 

culturales ;  ademAs al  cubrir l a s  horas vespertinas de l o s  niPros 

permite que l a  madre t raba je  por l a s  tardes. 

En general cuentan con l a  ayuda de l a  trabajaddra doméstica, y 

son grupos que se  asientan en colonias de c lase  media (San 

Jeróni mo, Coyoacán) . 



Escolar idad y ocupación del cónyuge. 

La escolar idad de l a s  pare jas ( y  en es te  rub ro  incluirnos a l o s  

que actualmente estan d ivorc iados)  fue  l a  s igu iente:  

Cinco de e l l o s  ten ian  doctorados. 
Uno con maestria. 
Tres con l i c e n c i a t u r a  
Uno con n i v e l  de prepara tor ia  (mhsico de jazz) .  

Como vemos, l a  formación pro fes iona l  de l a s  mujeres co inc ide 

.> con la de sus parejas. 

De acuerdo a 5u formación pro fes iona l ,  aquél los que t ienen 

grados académicos t raba jan  como invest igadores en universidades 

de l  estado. Otros t r e s  lo hacen c o m o  p ro fes ion i s tas  

independientes, y uno mas como empleado de una f i r m a  de 

i ngeni er  i a. 

Ubicacidn soc iocu l tu ra l  d e  l o s  h i j o s .  

Cinco de estas mujeres t ienen h i j o s .  Sandra (37 ahos) t i e n e  

dos (7  y 1 afios); Lorena (32) t i e n e  una h i j a  de un aho; Adriana 

( 3 0 )  1 de un aho; Estefania ( 4 0  aF3os) t i e n e  dos ( 7  y 5 ) ;  Magda 

( 37 )  t i e n e  1 de 7 ahos. Las c i f r a s  an te r io res  muestran que en 

es te  grupo l a s  mujeres t ienen h i j o s  alrededor de l o s  30 af’fos. 

A 5 i  tenemos que mientras e l  promedio de edad de l a s  mujeres e5 

de 33.3 al’fos, l a  edad promedio de su5 h i j o s  es d e  4.4 años. 

De e n t r e  el t o t a l  d e  5eis nihos, 5b10 t r e s  están en edad 

escolar . 
Para poder cnnt inuar con sus ac t iv idades  labora les ,  ego ha 
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adoptado estrateqias que l e  permitan, por un lado, disponer de 

unas pocas horas a l  d i a  para s a l i r  a trabajar ;  y por otro lado 

mantener bien atendidos a sus h i jos .  

De entre l a s  opciones que han elegido estan: l l evar  a lo5 

h i j o s  con l o s  abuelos o con a l g h  .familiar para que l o s  cuiden 

mientras e l l a s  asisten a l  trabajo,  lo cual e s  mas o menos 

senc i l l o  porque tienen trabajos con horarios f l ex i b l e s .  En tres 

de l o s  casos se acudió a l a  ayuda de l a  famil ia  para e l  cuidado 

de l o s  h i jos .  En un caso l a  ayuda fué  dada por una trabajadora 

doméstica, y en e l  recitante Ergefania contrataba a alguna de sus 

estudiantes "que se quisiera ganar algunos pesos" para que 

cuidara a los h i j o s  en su ausencia. 

Los conf l ictos  que tienen que pasar para trabajar  y atender a 

sus h i j o s  son comúnes a todas e l l a s .  

La h i j a  de Lorena nació cuando e l l a  tenia t re inta  y un ahos, 

durante esta época p id ió  permiso y vaciones y durante s e i s  meses 

atendió a l a  niha. Posteriormente su hermana mayor (que no se ha 

casado) fué  a v i v i r  con l a  pareja  y se encarga del cuidado de l a  

niha mientras sus padres salen a trabajar .  

Estefania adoptó otra  estategia. Cuando nació su primer h i j o  

l o  metió a l a  guardería por l a s  mahands mientras e l l a  iba a 

t raba ja r ,  pasaba l a s  tardes con sus  h i jos ;  cuando e l l o s  ya eran 

mas independientes (5 años) optó por pagar a alguna de 5us 

estudiantes para que estuviera unas horas por l a  tarde con l o s  

h i j o s  mientras e l l a  estaba fuera. 

Sandra no podia mandar a su5 h i j o s  con l a  abuela "porque e l l a  
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ya  habla tenido muchos y no era jusfio", asi que decidió que iba a 

dejar al pequefto durante l a s  niahanas con l a  trabajadora 

doméstica, y por l a s  tardes t raba ja r ía  en casa. Con e l  

nacimiento de su  otro h i j o ,  ha adoptado l a  misma estrateg ia ,  y 

a l  mayor l o  ha inscr i to  en c lases  extraescolares durante l a s  

tardes. 

Tres de estas mujeres tienen h i j o s  en edad esco lar ,  l o s  cuales 

van a colegios particulares y por l a s  tardes asisten a cursos 

di versos. 

Los datos que  hemos presentado nos muestran de manera global 

algunas caracter íst icas  de estas mujeres y de s u s  famil ias  de 

procreacibn, s in  embargo es  necesario explicar en forma mas 

c la ra  l a  dinámica especi f ica a e5t.as famil ias .  

En e l  siguiente inciso trataremos d e  s intet izar  d e  manera c lara  

e l  proceso de conformacibn y refuncionalización d e  l a  familia. 

La conformación famil iar  y el uso da recursos a l o  largo del 

c i c l o  de l a  vida. 

Estas mujeres, t i e n e n  un t ra to  mas o menos estrecho con 

hombres de su  misma edad, l a s  relaciones interpersonales entre 

l o s  sexos son toleradas en su5 famil ias  d e  origen (en 

comparación con l a s  de l a s  mujeres del grupo anter ior ) .  Con 

frecuencia e l igen pareja de entre sus  compwfieros de trabajo,  

aunque esto no e5 una regla. es t r i c ta .  

Tienen distiritas parejas durante l a  juventud y adolescencia: 



s i n  embargo l a  e lecc ión d e f i n i t i v a  se hace con el matrimonio. 

Por l o  general se casan una vet qbe han concluido su car rera  

pro fes iona l  y l a  tes i s .  En cua t ro  casos, e l  matrimonio tuvo 

lugar  alrededor de un ako después de concluida l a  car re ra  y 

posteriormente, estas mujeres fueron a hacer estudios de maes- 

t r f a  y doctorado a l  ex t ran je ro  con su pareja. 

La e lecc ibn  del  compafíero e5tá matizada por l o s  in te reses  

labora les  y de d e s a r r o l l o  personal que ambos comparten. 

La mujer se casa a l  haber terminado l a  l i c e n c i a t u r a ,  y cuando 

ya ha comenzado a elaborar l a  idea de hater  estud ios de maestr ia 

y doctorado. 

Dado que e l  margen de ingresos de l a  pare ja  no es muy amplio, 

a menudo cuentan con e l  apoyo económico de sus f a m i l i a s  de 

origen durante l o s  primeros aPloe, de l  matrimonio. Esta ayuda se 

traduce en: l a  compra de un ca r ro  para que se puedan 

t ranspor ta r ,  ropa , o en l a  donación de a r t i c u l o s  de consumo. 

La a c t i v i d a d  labo ra l  de ambos es su centro p r i n c i p a l  de 

in tereses,  y alrededor de e l l a  est ructuran su5 o t ras  

ac t  i v i  dades. 

Idealmente se comparten l a 5  labores damésticas e n t r e  hombre y 

mujer, pero l a  mayor pa r te  de l  t raba jo ,  l o  hacen empleadas que 

t raba jan  por d ia .  

Hacen maestr ias y doctorados en México o en e l  ext ran jero,  y 

regresan con l a  seguridad de tener un puesto dentro de alguna 

universidad. 

La UNAM eri l a  decada d e  105 70s y en l o s  dos primeros ahos de 
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105 €305, se caracterird por o f recer ,  comparativamente hablando, 

sa la r ios  mucho mas a l t a s  que s\qta&ilas que proporcionaban 

universidades de l o s  EU ( vid. Rees Cet.al1).  Teniendo l a  

garantia de un sueldo que cubriera sus necesidades, a su  regreso 

se incorporan a alguna universidad, obtienen plazas,  y basados 

en sus ingresos van adquiriendo bienes que l e s  proporcionen l a  

infraestructitra para conformar una famil ia .  

For l o  general e l  cónyuge se  desenvuelve en e l  mismo terreno 

1 aboral. 

En el caso de aquéllos que no se desenvuelven en e l  terreno 

académico (que son tres),  l o  hacen en profesiones caracterizadas 

como l i b e ra l e s  ( mdsica, dentista, asesor externo). 

Esta etapa de desarro l lo  profesional coincide con aquélla que 

se  considera e l  "tope biológico" para que l a  mujer tenga h i jos .  

Se observa entonces, un apremio no existente en etapas 

anteriores para empezar a tener h i jos .  La5 mujeres de este grupo 

que tienen h i j o s  los han tenido entre los veintinueve y 105 

treinta y cinco años (ver cuadro # 5 ) .  

! 

Can el advenimiento del primer h i j o  se observa una 

desestructuración de l a  forma de vida que habian tenido hasta e l  

momento. En muchos casos manifestaron que, a pesar de haber 

planeado e l  cuidado de  l os  h i j o s  de manera conjunta con su 

pareja ,  sucediú que, a l  "aparecer" en escena l o s  pequefios 

"desaparecen" l o s  padres; e5 dec i r ,  e l  padre empieza a tener 

muchas m a 5  actividades, sus horarios no l e  alcanzan para 

compartir e l  cuidado de l o s  h i j o s ,  y entonces l a  mujer tiene que 
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adoptar l a  responsabi l ldad completa de e l l o s .  Sobreviene un 

desajuste e n t r e  su forma de v ida  &it&rior, y l os  r o l e s  que se 

desencadenan en es te  momento. La cont rad icc ión  en t re  imagen 

femenina y trabajo profes ional  que habia estado l a t e n t e  se hace 

manif iesta.  

E l  r i t m o  de v i d a  a l  que estaba acostumbrada, l a s  act iv idades 

que rea l izaba,  y l a  a c t i t u d  que mostraba respecto a l a s  cosas 

comienzan a cambiar. Se presenta l a  c r i s i s  debido a l a  

cont rad icc ión  en l a  que se h a l l a  inmersa. Alrededor de l o s  s e i s  

meces después de haber par ido  se re in tegran nuevamente a l  

t r a b a j o  pero t i enen  que hacer un acomodo en sus horar ios;  para 

poder r e a l i z a r  estas act iv idades recurren a l a  ayuda de l a  madre 

# 

o hermanas para que éstas se encarguen del  cuidado de sus 

pequeños. 

La cont rad icc ión  en t re  una forma de v ida  en l a  que l a  mujer se 

s u b j e t i v a  a t ravés  de sus logros personales y aqué l la  que l e  

ex ige dar negando sus propios deseos hacen que en es ta  etapa se 

desencadene una c r i s i s  que se magnif ica cuando l a  mujer t i e n e  

que depender de su madre para e l  cuidado de sus h i j o s .  Este 

hecho i m p l i c a  una ruptura,  romper con l a  noción de independencia 

que habia generado desde tiempo a t rás .  

Una vez reincorporada a l  t r a b a j o  reordena 5u h o r a r i o  con el 

f i n  de atender a sus h i j o s  decide l a  tarde. Cuando e l l o s  son 

\ pequef7os l a  madre de ego, alguna hermana, o l a  t rabajadora 

domcí.sjtjca se encargan del cuidado de l o s  niPros mientras ego sa le  

a t r a b a j a r  por t.res o cuatro horas. Cuando l l e g a n  a l a  etapa 

escolar el padre comienza a p a r t i c i p a r  en forma un poco mas 
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activa en 5u educaci6n. 

La elección de las escuelas de io5 hijos se inclina por 

aqt3ellas que son activas mixtas. Esta selección se hace con el 

fin de que las capacidades de sus hijos no se vean mermadas "por 

105 vicios de la educación tradicional". 

A partir de esta etapa, la madre se reincorpora a su ritmo 

normal de actividades, y a 105 hijos se les inscribe a clases 

extraescolares, para que puedan "aprender de todo". 

Este hecho en realidad es otra forma de trascender La culpa 

que genera la contradicción entre identidad femenina ( y  por lo 

tanto el aprendizaje d e  una forma estereotipada de lo que es ser 

buena madre), y trabajo extradoméstico 

Estos grupos familiares son nucleares, se asientan en colonias 

como Coyoacán, San Jerónimo, Villa di- Cortés; y cuentan con la 

ayuda de trabajadora doméstica. 

Los divorcios entre estas parejas acontecen 

tiene alrededor de treinta y cuatro afios. Lo 

que en general en los 35 hay una redefinición 

vida (vid. Unfinished works). 

% 

cuando la mujer 

que sostenemos es 

del proyecto de 

Entre estas mujeres la etapa d e  transformación de los 35 

coincide en mayor o menor medida con la etapa de la maternidad. 

La especificidad de su desarrallo personal está basada en una 

una dinámica que gira alrededor del trabajo profesional, esto 

desencadena una serie de" contradicciones y disputas consigo 

misma que la llevan a vivir su maternidad con culpas y 

conflictos m u y  fuertes que contribuyen a la decisión del 

i 
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divorcia. 
I 

Los siguientes casos esquematizan 1 0  que hemos apuntado hasta I 

el momento: 

Blanca h i z o  l a  carrera d e  Actuario y casi '  a l  concluirla 

comenzó a t raba ja r ,  a l  tiempo que decidió que ya era hora de 

v i v i r  sola. Alrededor de un aho estuvo viviendo so la  l o  que l e  

acarreó muciísimas carencias y problemas, ya que l a  decisión de 

establecerse independientemen-te de l a  familia h i t o  que se l e  

negara el acceso a l a  casa paterna. En este lapso de tiempo 

acabó l a  carrera,  y frecuentó a varios muchachos, pero ninguno 

l a  "convrncia". Con e l  paso de l  tiempo conoció a CSlexandro con 

el que se casó mas tarde : 

"Creo que m e  cas& con é l  porque finalmente era una manera d e  ser 

nuevamente aceptada y reconocida por m i  f ami l ia  ya que su enojo 

me pesaba muchisimo. Hdemds era un hombre muy guapo y que me 

trataba con mucha consideración, podiamos comunicarnos en  muchoc 

sentidos y teniamos mas o menos 105 mismos intereses. 

Durante esa época yo tenia l a  idea de hacer l a  maestria en el  

extranjero, y cuando nos casamos l e  sugeri que nos fu&ramos a 

Francia a estudiar e l  doctorado. Como el  no  estaba muy 

convencido de e l l o  m e  d i j o  que s i  yo arreglaba todos l o s  papeles 

para que nos fuéramoc, se i r i a .  

Los dos trabajábamos, y durante toda esa época yo arreg lé  105 

papeles y nos fuimos. 

En Francia vivimos seis afios. Yo estudié e l  doctorado en  

Matemáticas y él l o  hizo en Ingenieria Industrial ,  durante esos 
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apfos l a s  cosas comenzaron a estar m a l ;  estábamos indecisos sobre 

l o  que teniamos que hacer respecto a nuestra re lac ión .  Y o  estaba 

muy contenta con m i  ca r re ra  pero s i n  embargo por toda es ta  

s e r i e  de presiones de repente me v ino  una depresión muy f u e r t e  y 

en un momento dado me hubiera quer ido reqresar a México, era la 

cosa de no poder es tar  en n i n g h  lado porque teniamos problemas. 

En un momento dado se me o c u r r i ó  (ya cas i  a l  terminar)  que podia 

tener un h i j o ;  f ina lmente d e s i s t i  y una vez que terminamos nos 

regresamos y decidimos d ivorc ia rnos  porque l a s  cosas ya andaban 

muy mal. 

Y o  obtuve una p laza  en l a  universidad como profesor t i t u l a r ,  y 

posteriormente acjcendi a l  puesto admin i s t ra t i vo  en e l  que 

actualmente t raba jo .  M i s  ac t iv idades me absorben l a  mayor pa r te  

de l  d i d  pues tengo que organizar esta área de l a  universidad, 

reso lver  i o 5  c o n f l i c t o s  que se puedan presentar con l o s  alumnos 

y negociar con r e c t o r i a  l a s  mejoras que se puedan hacer en e l  

área." (Blanca 30 amos). 

Adriana. 

Cuando Adriana 5 a l l b  de l a  universidad comenzó a t raba ja r  en 

l a  Secretar ia  del  Trabajo con un h o r a r i o  de 9 a 2 y de 9 a 7. De 

ahí l a  c o r r i e r o n  "por andar de g r i l l a " ,  y durante l o s  meses 

s igu ien tes  se dedicó a hacer l a  tes i s .  

Luego e n t r ó  a t r a b a j a r  a l a  Secretar ia  de Comercio, y conoció 

a l  que s e r i a  su esposo' Trabajaban en un mismo proyecto, 1.1 

haciendo la p a r t e  de economia y e l l a  l a  de demoqrafia. 

Mientras estaba en el area de e s t a d i s t i c a  empezó a despertarse 



su i n t e r é s  por la mater ia ,  y se m e t 1 6  a estudiar  l a  maestria. 

A l  momento de casarse ambos estudiaban l a  maestr ia sus horar ios  

eran de 8 a 3 ;  y en l a  ta rde  a s i s t i a n  a l a  escuela. Ambos ten ian 

su5 amigos independientemente de l a  pareja,  y rea l izaban un 

sinnirmero de act iv idades en forma independiente. 

Cuando acabaron l a  maestr ia a l o s  dos l e s  o f rec ie ron  t raba jo  

en d i s t i n t a s  universidades. 

Un año después cuando ya ten ian  seguridad en sus empleos, 

comenzaron a planear su primer h i j o .  E l l a  t rabajaba por l a s  

tardes y é l  por l a s  mahanas, y dado que l os  ho ra r ios  eran 

complementarios, pensaron d i v i d i r s e  e l  cuidado de l  h i j o .  

A los c inco  años de haberse c o n s t i t u i d o  l a  pa re ja  tuv ie ron  a 

su primer h i j o ,  Adriana t e n i a  entonces ve int inueve años. 

A pesar de que? habia una gran compat ib i l idad de horar ios,  l a s  

cosas comenzaron a cambiar. E l  esposo de Adriana se cambió de 

t r a b a j o  a una o f i c i n a  de gobierno, y t i e n e  un h o r a r i o  que l e  

ex ige estar  l a  mayor pa r te  del  d i a  en l a  o f i c i n a .  Dado este 

cambio " imprev is to" ,  e l l a  ha ten ido  que adoptar una es t ra teg ia  

d i f e r e n t e  a l a  planeada originalmente. 

Adriaria no quiso meter a su h i j o  a l a  guarder ia porque piensa 

que I' en e l  pr imer año de v ida  su salud f i s i c a  es muy 

importante, quizás ma5 que su salud ps ico lóg ica,  entonces se l o  

dejé a m i  mamá y me he vue l to  muy dependiente d e  e l l a .  Además 

Las condiciones de t rabajo,  cuando yo regresé de l a  incapacidad 

ya habia cambiado todo, en todos l o s  aspectos: en m i  r e lac ión  

con e l  chavo, nunca l o  veo porque t r a b a j a  de 9 a 12 de l a  noche 

y con l a  impos ib i l idad  de que me ayude a que horas?." 

Cuando Adriana regresó a su t r a b a j o  habia un gran descontrol 
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porque e l  i nves t i  gador que e ra  l a  cabeza de e l  grupo se 

fue, Adriana tuvo que hacerse cargo de los  asuntos que 

correspondian a d icho invest igador ,  con e l  agravante de que con 

d icho cambio l e  empezaron a e x i g i r  que h i c i e r a  l a  t e s i s  de 

maestr ia para poder hacerse cargo de l  puesto que habia quedado 

vacante. En base a estas c i rcuns tanc ias  y a l  no contar mas con 

l a  ayuda del compaflero, tuvo que a r reg la r  su h o r a r i o  de manera 

que fue ra  l o  mejor para e l  n i f lo  y para e l l a .  E l  tiempo l i b r e  que 

l e  queda l o  dedica a organizar l a  comida del  nif lo, y a hacer l a s  

compras. Tiene dos trabajadoras domésticas, una de l a s  cuales se 

l a  l l e v a  a su mamá "pues es una persona grande y e l  nif ío es muy 

i n q u i e t o  (además un poco para quitarme e l  sent imiento de culpa 

de l a  carga de t r a b a j o  que l e  l l e v é ) . " ;  l a  o t r a  hace e l  t r a b a j o  

doméstico de su casa. 

"Además de toda l a  problemát ica que t r a i g o  me da coraje,  me 

dan Celo5 de m i  mamá. E l  o t r o  d i a  agarré a m i  escuinc le  y me fu i  

porque d i j e  ch in  mano, como que empieza a i d e n t i f i c a r  mas a m i  

mamá que a m i  no?. O l a  t r a t a  i g u a l  que a m i  y eso me molesta 

(además como que l o  j u s t i f i c o ,  pasa mas tiempo con e l  l a  que 

conmigo). 

Hhor i ta  tengo una c o n f l i c t i v a  muy f u e r t e  respecto a l  papel de 

mamá, y no solamente yo, s i e n t o  que é l  también es tá  

reproduciendo c i e r t o s  esquemas, porque se con juntaron muchas 

cosas: e l  t r a b a j o  que t i ene ,  e l  t i p o  de re lac iones que guarda 

con 5~1 t raba jo ,  y m i  pos ic ion  como mamá. A l l i  tengo una 

c o n f l i c t i v a  tremenda porque t e  convier tes en una mujer 

reclamadora. Ademas estoy cansada, l l e v o  diez meses s i n  dormir 

I 
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ocho  ho ras  continuacj." 

Conio vemos, el c o n f l i c t o  que se prE-rc_enta a l  tener h i j o s  tiene 

r e l a c i ó n  con l a  d inámica d e  t r a b a j o  que t e n i a  l a  mujer ,  los 

!! role5 aprend idos  recipect.0 a l  ser mujer y hambre que SE- I' 
Q 

man i f i e s t an  c l a ramente  con el adven imiento  d e  los h i j o s ,  y l a  iE; 
C 
5 sensac i ón  d e  vo lver  a t r á s  po r  l a  dependencia que SE e s t a b l e c e  I1 

1' 
r e s p e c t o  a l a  g e n t e  que cu ida  a los h i j o s .  

t 



CONCLUSIONES. 

En resamen vemos que e s t a s  mujeres, han e l e g i d o  postponer  l a  

maternidad has ta  tener l a  p o s i b i l i d a d  d e  n egoc i a r  e n  mejores 

t i r m i n a s  los p a l i a t i v o s  n e c e s a r i o s  para  l a  a t enc ibn  d e  sus 

h i j o s .  ' E l  d e s a r r o l l o  d e  un curr i cu lum y d e  una t r a y e c t o r i a  e n  

una ámbito  p r o f e s i o n a l  les p e r m i t e  sacar  v e n t a j a s  como un 

h o r a r i o  ma5 f l e x i b l e  d e  acuerdo a s u s  neces idades ,  l i c e n c i a  d e  

maternidad,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t r a b a j a r  e n  casa ,  o e n  horas  n o  

p r e e s t a b l e c i d a s  e n  el luga r  d e  t r a b a j o ,  e t c .  Vemos t o d a v i a  que 

hay muchas r e t i c e n c i a s  para mandar a los h i j o s  a l a s  gua rde r i a s  

y po r  e l l o  se s u b s t i t u y e  l a  f i g u r a  d e  l a  madre con o t r a s  

personas  ( e n  g ene ra l  los f a m i l i a r e s ) .  Cuando pasa l a  edad cr i -  

t i c a  d e  105 h i j o s  (a 105 3 aPros a p r o x ) ,  l a  m u j e r  puede d isponer  

d e  mayor t i empo  l i b r e  y d e  menos cu l pas  por d e d i c a r  dos  o tres 

horas m á s  a l  t r a b a j o .  Cuando los h i j o s  l l e g a n  a l a  edad esco- 

l a r ,  l a  mujer v u e l v e ,  consecuentemente, a adoptar  mas o menos 

el mismo ritmo d e  t r a b a j o  que t e n i a  a n t e s  d e  s u  advenimiento .  

S i n  embargo, a pesa r  d e  que 5e adoptan una serie d e  e s t r a t e -  

g i a s  par-a d i l u i r  l a  c o n t r a d i c c i ó n  entre el t r a b a j o  p r o f e s i o n a l  y 

l a  imagen femenina que c o n l l e v a  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s ,  se 

presentan  una serie d e  cr is is  r e s u l t a d o  d e  d i cha  c on t r apos i c i ón .  ! 
I 
I 
I 

S i  recorremos nuevamente l o  que hemos d i c h o  has ta  ahora,  I 
1 

tendremos que l a  c on t r ad i c c i bn  existente e n t r a  el "deber ser" d e  I 

las mujeres y su actuacit in p r o f e s i o n a l  5e m a n i f i e s t a  muy I 
I 

I 

c l a ramente  cuando t i e n e n  h i  jos. 



ocho horas contintdas. " 

Como vemos, e l  c o n f l i c t o  que se presenta a l  tener h i j o s  t i e n e  

r e l a c i & n  con l a  dinámica de t r a b a j o  que t e n i a  l a  mujer, l o s  

r o l e s  aprendidos respecto a l  ser mujer y hombre que se 

manif iestan claramente con e l  advenimiento de l os  h i j o s ,  y l a  

sensaci6n de vo lver  a t r á s  por l a  dependencia que se establece 

respecto a la gente que cuida a l os  hi jos. 

, 



Si bien son sujetos que han interiorizado la mistica de 

trabajo necesaria para llegar a puestos de alta jerarquia, la 

identidad femenina transmitida desde su socialización primaria 

se manifiesta en la etapa de la maternidad. h t e s  de tener hijos 

se desarrollan-de manera conjunta con su cónyuge y debido a su 

probado desempeho profesional pueden escalar a posiciones de ma5 

alto rangoF 

El nivel d e  vida que tienen les permite encargar la 

realización d e  las tareas domésticas a una trabajadora. La 

dinámica que establecen con el cónyuge les permite tener 

actividades personales independientemente de él. 

A l  momento de tener hijos se manifiestan nitidamente los 

papeles que hombre y mujer han interiorizado desde etapas 

anteriores, los mismos que no han sido trascendidos, y que se 

retroalimentan por la estructura social. 

La mujer se dedica a l  cuidado y socialización de 105 hijos, 

mientras el hombre aumenta su jornada de trabajo. 

Se les presenta entonces un conflicto: la dinámica de trabajo 

que ellas habian tenido hasta ese momento no es posible seguirla 

manteniendo, pues ahora tienen que cumplir con el papel de madre 

que, por la exigencias que tiene y por las horas que implica no 

da un amplio margen de actuación para que la mujer pueda seguir 

trabajando al mismo ritmo que antes. 

Las estrategias para disminuir la contradicción son mbltiples. 

Se buscan substitutos a la madre para que se encarguen del 

cuidado de los hijos durante los primeros aPros d e  vida mientras 

ellas trabajan aunque con horarios mas reducidos. Estas figuras 
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pueden Eser: l a  madre, l a s  hermanar,, l a  trabajadora doméstlca o 

en casos ma5 aislados l a s  guarderias. 

La estrategia  no diluye l a  contradicción, Ctnicamente! permite 

refuncionalizar e l  discurso y IUS prácticas. La contradicción se 

manifiesta en una culpa constante por el  hecho de no estar  todo 

e l  tiempo ai  lado de l o s  h i j o s  durante su5 primeros aRos de 

vida, y en menor medida durante l o s  subsecuentes. Se plantea a 

nivel individual l a  duda respecto a l a  "inmoralidad" que este  

hecho implica. 

Llegada l a  etapa escolar de l o s  h i jos  se  adaptan otras 

estrategias. E l  h i j o  t iene ocupadas la5 mafianas en l a  escuela 

mientras l a  madre va a t raba jar .  La mujer comienza a trabajar  

mas horas y por l a s  tardes incr ibe  a los  pequefios en cursos 

extraescolares, de manera que mientras e l l a  va a l  trabajo en l a s  

tardes, l a s  niRos estén ocupadas. 

A1 enfrentarse con una vivencia ajena a l o  que ha 

interiorizado como su "deber s e r " ,  l a  mujer refuncionalita sus 

prácticas y el discurso para que respondan a esta nueva 

realidad. Se da un énfas is  especial a nivel del discurso a l a  

calidad de l a  relación que se establece con l a s  h i j o s ,  nr&s que a 

l a s  horas que se está can e l l o s .  Sin embarga, e l  "deber ser" s e  

manifiesta nitidamente delineado a travks de l a s  culpa5 y 

conf l ictos que l a  madre acarrea. 
I 

Para concluir ,  podemos decir en terminos generales que:  

a )  La contradicción entre imagen femenina y trabajo 



ex t r adomés t i c o  existe d e  mi+r\c=rii 1 t i t ( v i t  r y E.C m a n i t i r s t a  mas 

ab i e r t amente  cuando l a s  m u j e r e s  t i e n c m  h i  305. 

b )  La i n f r a e s t r u c t u r a  de apoyo y el n i v e l  de  i n g r e s o s  d e  e s t a s  

mujeres  d i v e r s i f  i r a n  los e1.ementos ilcie permi ten  atenuar l a  

c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  ambas e s f e r a s .  Esi:as e s t r a t e g i a s  les ayudan 

adap ta rse  a l a  c on t r ad i c c i óbn  a l a  que se en f r en tan .  

c )  La  cr is is  mas grande que se les prt-senta se ub i ca  entre los 

35 y los 40 aPíos, e n  el sen'tido de l a  i den t idad .  Uno d e  sus 

móviles es el en f r en tamien to  entre su forma d e  v i d a  c o i n c i d e n t e  

con el d i s c u r s o  modernizador (que iprpiilsa a la m u j e r  a t r a b a j a r  

y a d e s a r r o l l a r s e ) ,  y el adven imiento  d e  los h i j o s  que deb ido  a 

l a  i n f r a e s t r u c r u a  s o c i a l  y el d i s c ~ t r ~ \ o  f e m e n i n o  l a  anc lan m a s  

só l i damente  en este momenta a l  niic leo domés t i co  y a s u  

r ep roducc i  ón .  



i I . 3  MUJERES CASADAS MADRES QUE THCSBAJAN. 

En esta categoria hemos aglutinado a aquéllas mujeres que 

intentaron conciliar la contradicción que existe entre la imágen 

cultural femenina y el trabajo extradoméstico sin contar con una 

sólida infraestructura económica ni con reconoc i mi en to 

profesional . 
El inicio de SLI desarrollo profesional coincidió con la 

maternidad. 

Como no dieron prioridad a ninguna de las dos esferas, y 

pretendieron hacer su debut en ambas a un mismo tiempo, 

enfrentan cotidianamente la contradicción que existe entre 

trabajo extradoméstico e imágen cultural femenina. 

La inexistencia de una infraestructura que sustentara este 

"doble de~arrollo" contribuyó a hacer mas agudo el conflicto con 

el que se tuvieron que enfrentar. 

En este grupo es donde se presentó una mayor confusión y 

conflictos respecto ai trabajo realizado fuera de casa, y su 

relación con la propia imágen como individuos sociales. . 

Uqul se han ubicado a diez de las treinta entrevistadas, ellas 

tienen un promedio de treinta y siete amos, en donde la mayoria, 

que cion las mas Jóvenes, tienen tr-einta y cuatro años (5 de 

1 
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ellas), y la de más edad tiene cincuenta y uno (ver  cuadro # 6 ) .  

Debido a que hay una diferencia de diecisiete aho-, entre la 

mayor y l a  más joven l a s  encontramos en momentos distintos de 

desarrollo personal. Sin embargo, la pretendida conciliación d e  

las dos esferas de crecimiento personal a un mismo tiempo, nos 



1 - 1 s  mr-m L +- I i c i t  upar- 1  IS w i  e s t a  ca t euor  i d .  

LUIII(~ 'e- ' r ' E Jmos tnac dde l  ante 1 as qr-andes d i  f erencfas en cuanto a 

1 1 1 5  n I L - 1  cbe cjoci oeconcimi cos de sus f ami 11 as de or igen, nos 

pr:rni? t~ E r i r i  d i v i d i r  a su vez a l  grupo en dos ciubyrupos. FI pesar 

dtil La ! t t erencias que mantuvieron, e l  elemento comCtn a todas 

e l l a :  t L  1 la pretendida conc i l i ac ión  en t re  t raba jo  profes ional  y 

m + , t e r r i :  c' i i r l  a un mi.smo tiempo. 

IFIIC:ACION SOCIOCULTURAL DE LA FAMILIA DE PROCREACION. 

Conformación f ami 1 i ar. 

C :(ir rrcenci onamos muy sucintamente a r r i ba ,  debido 

f .,nd<sn( r <:(]mente a l a s  d i fe renc ias  económicas que ex i s ten  en t re  

1 ~ ) s  d , c  tritos casos, hemos d i v i d i d o  a esta t i p o l o g i a  en dos 

oi~ibs~c1 i ) r i t s .  La d i s t i n c i ó n  económica que se observa en t re  e l l o s  

d c : ~  t i e l t i  r e l a c i ó n  d i r e c t a  con l a  p ro fes ión  y ocupación del  

padrcz>. \rxniismo, e l  n i v e l  educat ivo de l o s  padres t i e n e  una 

ct:)inciilEi)c 3 ci con e l  de l a  madre. 

Psi,s + iiies d idác t icos ,  expondremos en pr imer lugar ,  l a s  

cat-actt t' 1 Ci-icas econbmicas de aquél las f a m i l i a s  que consideramos 

dtz? c 1 E I ?  "media a l t a " ,  que a t ravés  del  desarro l  l o  profes ional  

d i~11 p . r ~ c ' . ~ a  ascendieron de c lase  soc ia l  y, posteriormente, 

e:.:palnciv E ,wuj l a s  de l  o t r o  grupo que s e r í a  e l  de "c lase media 

b a j a " ,  ciie tambien experimentan un ascenso soc ia l .  Estos nltcleos 

que F,E c i i -acter izan por su transformación y cambio constante, y 

vivec-i :[E sueldo del  padre. 

1 
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1 )  Familias de c lase "media a l ta " .  

Son grupos que gracias a l a  profesión y ocupación del padre 

han permanecido en l a  c lase  social a l a  que pertenecian l o s  

padres (media a l t a ) .  En este subgrupo hemos incluido a cinco de 

l a s  diez famil ias  que integran l a  t ipologia .  

La profesión del padre es e l  elemento fundamental a través de l  

cual l a  famil ia  se conserva en l a  c lase  media a l t a ,  y en 

ocasiones ascienden a l a  c lase  a l t a ,  esto es pos ib le  gracias a 

que, una vez concluida su carrera ( en  dos de l o s  casos son 

médicos especia l i s tas ) ,  se establecen e n  forma independiente. 

Este hecho l e s  permite tener un ingreso asegurado, y establecer 

l a  dinámica d e  trabajo que mas l e s  convenga. Por l o  general 

trabajan por la5 niaf'lanas y por l a s  tardes e n .  sus respectivas 

o f ic inas ,  y su sueldo es e l  que proporciona e l  principal 

sustento a l a  famil ia .  

D e  entre l o s  cinco, dos son médicos especia l i s tas ,  dos son 

contadores y pusieron su5 despachos; otro m6s puso un despacho 

de asesorfa l e ga l ,  cabe recalcar que no termin6 l a  carrera de 

Leyes por problemas po l i t i cos  dentro de l a  universidad. 

En l o  concerniente a l a  escolaridad de l a  madre, como 

mencionamos, su nivel es  e l  mas a l t o  d e  todas l a s  mujeres de l a  

muestra. Cuatro hicieron una carrera univers i tar ia  y una hizo l a  

carrera de comercio. 

Son mujeres que se casaron entre l o s  veinte y ve int i t rés  af'fos, 

a l  concluir sus carreras o estando en l o s  Ctltimoc; afios. 

Estos hombres y mujeres. al casarse conformaron familias 

nucleares, en  donde e l  sustento estuvo dado por l o s  ingresos 
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provenientes de l  padre. 

De en t re  e l  t o t a l ,  solamente l a  madre de Juana t raba jó ,  s i n  

embargo, es to  lo h i z o  no por l a s  necesidades, s ino  porque 

consideraba importante su d e s a r r o l l o  p ro fes iona l  despuhs de 

haber estudiado l a  ca r re ra  de medicina. 

Son fam i l i as  urbanas que res iden en e l  D.F., t ienen un 

promedio de 5.2 h i j o s ,  y v iven en co lon ias  de c lase  media a l t a  

(Del Val le ,  I r r i g a c i ó n ,  Lomas). Todas cuentan con l a  ayuda de 

s e r v i c i o  doméstico, y en algunos casos de chofer y cocinera. 

Debido a l o s  a l t o s  ingresos de estos grupos, l o s  h i j o s  

a s i s t i a n  a c lases  durante l a s  tardes, e iban a escuelas 

pa r t i cu la res .  

C o n  e l  paso de l  tiempo l a  pos i c ión  de l  padre se f o r ta lece ,  y 

acceden a un n i v e l  de v ida  de c lase  media a l t a  o a l t a ,  En un 

p r i n c i p i o  e l  padre cuenta nada más con l o s  ingresos de su 

negocio, pero poster iormente va ampliando sus ac t iv idades  y 

obt iene mayores ganancias. 

Para e j e m p l i f i c a r  l o  que hemos d icho hasta ahora describiremos 

e l  caso de l a  f a m i l i a  de Adela. 
I 

SegQn e l l a  e l  n i v e l  socioeconómico de su padre f u e  medio, 

cursó desde l a  p r imar ia  hasta l a  p repara tor ia  en e l  Colegio 

Francés Pasteur. Posteriormente es tud ió  medicina en l a  UNAM e 

h i z o  su especia l idad de pa to log ía  en e l  ext ran jero.  

A l  regresar de l a  especia l idad conoció a su mamá que provenía 

de una f a m i l i a  pudiente cuyo padre fué Secre tar io  de Salud en e l  

sesenio de P lu ta rco  E l i a s  Cal les.  



Su mamá habia estudiado l a  licenciatura de enfermeria en l a  

Uni ver si dad. 

Al caskroie fueron a v iv i r  a l a s  Lomas, y l a  madre dejó de 

trabajar.  

El padre se estableció en un consultorio independiente y por 

la5 tardes hacia operaciones en un hospital particular.  Los 

ingresos que percibid alcanzaban para que l a  fami l ia  se 

mantcivi era. 

La pareja 

particulares,  

y al l l egar  a 

tuvo nueve h i jos ,  todos asistieron a escuelas 

por l a s  tardes iban a c lases  de danza mQsica, etc;  

l a  preparatoria a l o s  cuatro primeros l o s  mandaron 

a E.U. a estudiar inglés. 

La fami l ia  contaba con l a  ayuda de  1 chofer, 1 recamarera, y 1 

cocinera. La madre se dedicaba a l  cuidado de los h i j o s  y a l a  

orqanizwción de l a  casa. Los h i j o s  no tertian que ayudar en 

ninguna d e  1 as tareas domést i cas. 

Todos l o s  h i jos  estudiaron una carrera universitaria,  y 

eventualmente se independizaron de l a  fami l ia  a pesar de no 

haberse casado 

Hace dos &os, l a  madre d e  Adela comenzó a trabajar como 

traductora ya que domina varios idiomas. 

Aracel i . . 
i 

La madre de hraceli v iv ió  en provincia y l legada su 

adolescencia l a  mandaron a E.U. a aprender inglés. 

Posteriormente regresó a su ciudad y es tud ió  l a  carrera de 

Ingenieria Quimica, cuando l e  f a l taba  un aPio se casó y no l a  



terminó. 

E l  padre estudió para contador, y a l  casarse trabajó en 

diversas compatYias. Posteriormente estableció un despacho d e  

contadores, y comenzó a mejorar e l  nivel d e  vida d e  l a  famil ia .  

La pareja tuvo seis h i j o s ,  viven en l a  Colonia del Val le .  

Contaban con l a  ayuda de una trabajadora doméstica, y todos los  

h i j o s  asist ieron a escuelas part iculares.  

Debido a l a s  d i f icu l tades  de l a  pare ja ,  e l  matrimonio se  

d i so lv ió  después de veinticinco aPlos. Ante l a  perspectiva que se 

l e  presentaba, l a  madre de Araceli comenzó a estudiar l a  carrera 

de Matemáticas junto con su h i j o  mayor varios ahos antes de 

divorciarse.  

Posterior al divorcio, su h i j o  l e  consiguió trabajo en una 

universidad part icular ,  actualmente ocupa e l  puesto de 

coordinadora del &rea de matemáticas de dicha universidad. 

Estas famil ias  están constituidas por sujetos de c lase  media 

a l t a ,  que a través del e j e r c i c i o  de l a  profesión del padre 

pueden mantener c ie r to  nivel de vida e incluso mejorarlo y 

ascender a l a s  c lases a l tas .  El ingreso proveniente del trabajo 

del padre constituye el sostén de l a  famil ia .  A l  establecerse 

como profesionistas independientes en un momento de expansión de 

l a  economfa nacional. pudieron escalar  socialmente. 

Sort grupos que cuentan con infraestructura dom&stica, donde 

Las obligaciones d e  l o s  h i j o s  a l  respecto son minimas o 

inexistentes, y sus necesidades económicas están totalmente 



resueltas. 

2 )  En lo que concierne a las caracteristicas de la familias de 

clase media 5in muchos recursos, podemos caracterizarlas de l a  

siguiente manera: 

Son grupos domésticos que viven del sueldo del padre y no 

gozan de situación económica estable. Por di versa5 

circunstancias, son nthcleos donde el padre experimenta un 

desarraigo que lo desplaza d e  la clase media a la que 

pertenecia, hacia una clase media baja. 

A pesar de no tener extensa red de relaciones a cual acudir, 

se incrustan en el sector asalariado en los puestos de empleados 

administrativos, y gracias a su origen de clase, 5u cultura y 

su5 expectativas, tienen la posibilidad de ascender a una clase 

media m a s  desahogada económicamente hablando. 

Los padres tienen un nivel de escolaridad de secundaria, y se 

ocupan como empleados de servicios. Son f ami 1 ids que a pesar de 

que los padres no tengan una escolaridad formal muy amplia, 

comparados con los grupos de la tipologia del 1 1 . 1 ,  su cultura 

es mayor. 

La5 mujereci tienen un nivel escolar de primaria y secundaria. 

El promedio de hijos es de 3.6; se desarrollan en el D.F. y en 

provincia. Aquéllos que viven en la ciudad de Mésico se asientan 

en colonias populares (Portales, Guerrero) a1 inicio de la 

conformación de la familia. 

Para mejorar SLI calidad de vida tienen que hacer uso de los 

distintos recursos que le5 son accesibles (ayuda de la familia 



extensa, del grupo étnico, trabajo de l a  madre, internar a los  

h i j o s ) .  

Dado que son fami l ias  muy pequePras, e l  sueldo que percibe e l  

padre de fami l ia  alcanza para mantenerse dentro d e  l a  c lase  

media. En dos casos, aparte del sueldo del padre l a  madre 

aportaba ingresos al gasto f ami 1 i a r .  

La madre y l a s  h i j a s  se encargan de l a  elaboración de l a s  

tareas domésticas ya que no cuentan con l a  ayuda de una 

emp 1 eada. 

Los casos que presentamos esquematizan l a s  caracteristicas que 

hemos mencionado. 

Cr i st i na . 
Cristina es de nacionalidad eejpaeiola y nació en  l o s  albores d e  

l a  Segunda Guerra Mundial. 

Su padre, era un médico de ideas l i be ra les  razbn por l a  que 

l a  famil ia  su f r i ó  l a  persecusión nazi. Huyendo d e  esta situación 

emigraron a Francia junto con io5 abuelos paternos. La famil ia  

contaba can dos h i jos .  

En Francia vivieron dos afios, y en esta etapa 105 dos h i jos  

entraron a l a  escuela. Con el f i n  d e  que no olvidaran SU lengua, 

e l  padre les l e f a  en español cualquier texto que l legase  a sus  

manos, a par t i r  d e  este monterita se fue  desarrollando en ambos 

una gran a f ic ión por l a  lectura. 

Cuando l o s  nazis l legaron a Francia y l a  represión se h i z o  mas 

contundente, l legaron o f i c i a l e s  franceses a arrestar  a su  padre, 

por azares del destino 1 0  dejaron i r ,  y l a  fami l ia  tuvo que huir 

1 O4 

I 



nuevamente. 

Ayudados por amigos y por l a  aper tura de l  gobierno de 

Cárdenas, pudieron emigrar a México en ca l i dad  de refugiados 

p o l i t i c o s .  

La f a m i l i a  extensa se es tab lec ió  en l a  co lon ia  Guerrero. E l  

padre nunca pudo e je rce r  l a  ca r re ra  de medicina por problemas de 

migración , pero unos ami gos 1 e consi qu i  @ron t raba jo  como 

empleado en una o f i c i n a  gubernamental. 

V iv ie ron  con l o s  abuelos paternos durante mucho tiempo, hasta 

que pudieron independirarse y compraron una casa cercana a l a  

que Vivian. 

La comunidad l e s  proporcionó ayuda para que e l  padre 

consigu iera t raba jo  y para que l o s  h i j o s  ent raran a l  Colegio 

Madrid, en donde rea l i za ron  sus estudios hasta l a  preparator ia .  

Móni ca. 

Los abuelos de Mónica fueron campesinos de hab la  náhuatl  de l  

estado de Morelos. Sus padres estudiaron l a  ca r re ra  de maestros 

r u r a l e s  y poco tiempo después de terminada se casaron. 

A pesar de haber ten ido  t r e s  h i j o s ,  ambos han t rabajado 

durante toda l a  vida. Los abuelos se h ic ie ron  cargo de l a s  dos 

h i j a s  mayores, y mandaron a l a  te rce ra  que e5 ego a un in ternado 

para niRas pobres en l a  ciudad de México. Aqui es tud ió  p r imar ia  

y regresó a su pueblo a es tud ia r  l a  secundaria. Saliendo de 

~íecui idar ia  h i z o  l a  ca r re ra  d e  normal is ta .  y mientras t rabajaba 

estudiaba prepara tor ia .  En ese lapso de tiempo sus padres se 

separaron . 



Como l a  posibi l idad de estudiar en México l a  carrera de 

matemáticas era poco f ac t i b l e  por su situación económica, 

Mónica p id ió  una beca y se fue a estudiar matemáticas a l a  URSS. 

De entre l a s  caracter ist icas que hemos mencionado para los  dos 

subgrupas, podemos ver que son f ami 1 i a s  que asci enden 

socialmente a través del sueldo del padre. Entre l a s  primeras, 

e l  nivel de ingresos del padre y su establecimiento como 

prof esioni Sta independiente permi te que se dé cb5te fenómeno; y 

entre l a s  segundas podemos mencionar fundamentalmente t res  

factores: l o s  ingresos provenientes del t raba jo  de l a  madre, l a  

ayuda de l a  fami l ia  extensa, l a  ayuda de l a  comunidad étnica a 

l a  que pertenecen (traducida en becas para que l o s  h i j o s  asistan 

a escuela part icu lar ,  bolsa de t raba jo ,  etcétera ) ,  y el tamaf’lo 

de la5 famil ias .  

La transformación de l a  famil ia  a l o  largo del c i c l o  v i ta l  

La mejora constante en  sus condiciones d e  vida es l a  tónica bajo 

l a  que se desenvuelven estos grupos domésticos. 

Independientemente de l  subgrupo al  que pertenezcan, l o s  sujetos 

que constituyen estas familias han v isto  mejorar sus condiciones 

d e  vida a l o  largo  del c i c l o  v i t a l .  
/ # 

Este hecho fue  posible en el primer caso, gracias a que el  

padre se independira y establece por cuenta propia, basado en l a  

profesión que habfa estudiado. En e l  segundo caso, constituido 

por famil ias  pequehas, el  ascenso fue  posible  gracias  a: l a  

ayuda econbmica de l a  comunidad étnica (para la5  dos familias 



provenientes de Espaha) , el reducido ndmero de h i j o s ,  el  

trabajo de  l a  madres como maestras para aquéllos grupos de 

provincia, y por dltimo l a  extracción social del .padre de 

f ami 1 i a. 

Si bien es c ie r to  que l a  situación d e  estos grupos es en sus 

origenes de c lase  media ba ja ,  l a  diferencia que encontramos 

respecto a l o s  del 1 1 . 1  fué  que el  que se vue lve  cabeza de 

fami l ia ,  pertenecía originalmente a familias de  c lase  media que 

tenian recursos económicos: el  padre de  Mbnica era  e l  h i j o  del 

cacique de  un pueblo de Morelos, el padre de Crist ina un médico 

refugiado espaProl, el  padre de Martha (de l a  c lase  media 

espahola) no pudo hacer l a  carrera porque empezó l a  guerra, l a  

madre d e  Antonia (que fue  l a  que se  hizo cargo d e  los h i j o s ) ,  

heredera d e  una familia ar istócrata venida a menos, en el mismo 

caso se encuentra e l  padrastro de Aida. 

En cuanto a l a  refuncionalización que sufren estos grupos 

famil iares  a l o  largo de  su  c i c l o  v i ta l  tenemos que: 

1 )  En el  primer subtipo, l a  pareja se casa y vive algunos aRos 

en casas rentadas. La mujer se encarga del t raba jo  de l a  casa 

(ayudada por el  serv ic io  domestico) y del cuidado d e  l o s  h i jos .  

Conforme pasa e l  tiempo, el  padre adquiere prest ig io  

profesional,  aumentan sus c l ientes  (o pacientes para el caso de 

los  n\édicos), o bien diversif  ica  sus actividades. Cuando los  

h i jos  son adolescentes o antes, l a  familia ya v i v e  en colonias 

residenciales  y tiene dos o mas trabajadoras domésticas. La 

madre acude a reuniones soc ia les  con frecuencia relacionadas con 

l a  escuela de l o s  h i jos .  
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E l  padre t raba ja  cas i  todo e l  d ia ,  y bAsicamente e l  l l e v a  l a  

adminstraci6n de l  hogar. 

H i j o s  e h i j a s  acuden a escuelas p a r t i c u l a r e s  y por l a s  tardes 

toman todo t i p o  de cursos a l o s  que 105 l l e v a  l a  madre. 

Llegada l a  adolescencia, l o s  mandan a es tud ia r  algdn idioma a l  

ex t ran je ro .  

Juana. 

E l  padre de Juana es tud ió  l a  ca r re ra  de medicina e h i z o  una 

especial idad. Su madre también es tud ió  medicina. 

A l  casarse, l a  madre de Juana jun to  con una t i a  puso un 

l a b o r a t o r i o  en su casa. E l  padre es tab lec ió  su consul tor io .  

Rentaban una casa en una co lon ia  de c lase  media. 

La pa re ja  tuvo una h i j a ,  y con e l  paso del  tiempo fueron a 

v i v i r  a l a s  Lomas. E l  padre mantenia l a  casa con l o s  ingresos 

de l  consu l to r i o ,  y de operaciones que rea l i zaba  en hosp i ta les  

pa r t i cu la res .  

La madre mantuvo su l a b o r a t o r i o  hasta que su hermana se fué; 

l a  carga de t raba jo  que es to  impl icaba l e  imp id ió  seguir  con e l  

establecimiento.  

Ambos cónyuges tenían coche y contaban con l a  ayuda de dos 

t rabajadoras domésticas y una cocinera. E l  padre administraba su 

prop io  d ine ro  y proporcionaba l o  necesar io para e l  mantenimiento 

de l a  casa. 
I 

1 
i Con e l  paso del  tiempo, comenzó a dar asesor ias a l  Seguro 

I Soc ia l  . 
I 

Juana acudia todas l a s  tardes a c lases  d iversas con excepci6n 

de l o s  jueves, esos d ias  i n v i t a b a  a sus amigas a que v in ie ran  a 



jugar a su casa. 

Estudió en un co leg io  p a r t i c u l a r  de monjas y a l  segundo aPro de 

l a  car re ra  se fué a Suiza a es tud ia r  francés. 4 

2) Para e l  sub t ipo  2 tenemos que son f a m i l i a s  cuyos padres 

provienen de l a  c lase  media y que por una LI o t r a  razón decae su 

n i v e l  de vida. La f a m i l i a  v i v e  ba jo  un p reca r io  e q u i l i b r i o  

económico, s i n  embargo l a s  redes de r e l a c i ó n  que poseen y e l  

c a p i t a l  c u l t u r a l  , l e s  permite vislumbrar o t ras  formas de vida. 

A t ravés de l a  ayuda de 5us re lac iones,  e l  padre consigue un 

t raba jo ,  y l a  f a m i l i a  sobrevive de su sueldo. Son grupos 

pequehos. 

Viven durante l o s  primeros aPios con l a  f a m i l i a  extensa en 

co lon ia5 populares, cuando han ahorrado un c a p i t a l  5e mudan a 

v i v i r  a co lon ias  de c lase  media (Narvarte, Churubusco). 

La madre se encarga de l a  r e a l i z a c i d n  de l a s  tareas y de 

admin is t rar  l o s  gastos del  nLtcleo doméstico. 

E l  sueldo de l  padre en t r e s  f a m i l i a s  alcanzó para que l o s  h i j o s  

fueran a escuelas pa r t i cu la res ,  en e l  caso de Antonia y Mónica 

su15 padres se d ivorc ia ron  y l a  madre quedó a cargo de l a  

f a m i l i a ,  razón por l a  que a s i s t i e r o n  a escuelas de gobierno. 

Martha. 

Los padres de Martha son  refciqiados espafioles. Cuando su papá 

estaba empezando l a  car re ra  de dieeho en Espafia, se desarro l laba 

l a  Segunda Guerra Mundial. En esa &poca fue  capturado y 



trasladado a un campo de cancentracibn en &f r ica .  

La mamá de Martha era maestra en  un pueblo de EspaPra. Durante 

l a  &poca de  l a  represión conjuntamente con su fami l ia  sufrieron 

l a  misma suerte. 

En l os  campos de  concentración permanecieron alrededor de 

cinco aBos hasta que fueron liberados. Entonces emigraron a 

M9xico. La madre junto con su  fami l ia  vivid en una colonia 

popular, y el padre en una casa espaPlola para jóvenes solteros. 

Frecuentando e l  c i rcu lo  espaftol l o s  padres &e conocieron, y se 

establecerse casaron. Coma no tenian medias para 

i ndependi entemente de 1 a f ami 1 i a vi vi eron con 1 os abuelos 

maternos de Martha en l a  colonia Guerrero por un lapso de 15 

afios. 

E l  padre trabajr5 como vendedor para una empresa, y l a  madre se 

dedicó a l a s  labores domésticas. La pareja tuvo dos h i jos ,  ambos 

asistieron al Colegio Madrid. 

Cuando los  h i j o s  eran adolescentes, l a  fami l ia  se mud6 a v iv i r  

a l a  colonia Churubusco. 

Los h i j o s  estudiaron en  l a  UNAM. 

UBICACION SOCIOCULTURAL DE EGO. 

Las edades promedio de l a s  entrevistadas fluctúan entre los  

t re inta  y cuatro y l os  cincuenta y un aPros. El promedio es de 

t re inta  y siete aPTos. Solamente dos de e l l a s  san h i j a s  mayores: 

Laura y Juana. 

Laura ocupa el  primer lugar en su fami l ia ,  pero el hecho no 

inf luy0 determinantemente en su his tor ia  labora l ,  ya que, como 

s u s  padres tenian una condición económica que l e s  permitid v iv i r  
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s i n  estrecheces, nunca fue necesar io e l  sueldo de l o s  h i j o s  para 

equi 1 i bra r  e l  gasto f ami 1 i ar . 

Juana es h i j a  h i c a .  Sus padres t i enen  un n i v e l  socioeconómico 

bastante holgado. E l l o  se traduce en e l  n i v e l  de v ida  que ten ian 

y en l a  educación formal que se l e  d ioa  Juana que c o n s i s t i d  en 

c lases  p a r t i c u l a r e s  de piano, idiomas, e t c  (en algunos casos con 

maestros extanjeros) ;  y en 5 i i  estanc ia en o t r o s  paises para 

aprender e l  idioma. 

Escolaridad. 

Ocho de l a s  diez ent rev is tadas estudiaron en escuelas pa r t i cu -  

l a r e s  de monjas, l a s  excepciones fueron Mónica que estudió en un 

in ternado par-a ni f ias pobres, para l o  que sus padres l a  mandaron 

a l  D i s t r i t o  Federal; y C r i s t i n a  que durante l a  guerra a s i s t i ó  en 

Franc ia  a una escuela de gobierno. 

En e l  c i c l o  de secundaria se r e p i t e  e l  mismo patrón con la 

d i f e r e n c i a  que para esa época C r i s t i n a  ya habia l legado a México 

e ingresó a l  Colegio Madrid. Mónica ingresa a l a  Normal r u r a l .  

una vez que termina l a  ca r re ra  y ya t rabajando ingresa a l a  

preparator  i a. 

Nueve de el lac,  estudian prepara tor ia ,  Arace l i  ingresó a 

es tud ia r  en una escuela para educadoras. 

En resitmeti, con excepción de t r e s  (Mónica que estudió en 

escuela de gobierno; y de C r i s t i n a  y Martha que h i c ie ron  sus 

estud ios  en el co leg io  Madrid), l a s  res tan tes  desde l a  p r imar ia  
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hasta l a .  p repara tor ia  estuv ieron en escuelas p a r t i c u l a r e s  de 

monjas. 

Se daba por hecho que iban a segui r  una car re ra  profes ional ,  

de ahi  que ninguna man/festó haber ten ido  c o n f l i c t o s  o una 

confrontación para estudiar  n i  l a  p repara tor ia  n i  l a  carrera. A 

Arace l i  " l a  metieron" en una escuela comercial, porque su madre 

consideraba que no v a l i d  l a  pena que estudiara una car re ra  s i  en 

r e a l i d a d  no l e  gustaba l a  escuela. Posteriormente ingresó a un 

co leg io  para educadoras. 

Estudi  os pro fes iona l  es. 

Ocho de e l l a 5  rea l i za ran  car re ras  que coinciden con los  

elementos est ructurantes de la imagen femenina (odontologia, 

l e t r a s ,  pedagoqfa, e t c ) .  Dos estudiaron l a  carrera de 

Matemáticas que por sus c a r a c t e r l s t i c a s  e5 considerada una 

car re ra  "mascul i na" . 

De e n t r e  todas e l l a s  que, como d i j imos,  nueve venian de escue- 

l a s  p a r t i c u l a r e s ,  c inco h i c i e r o n  su car re ra  en l a  UNAM, t r e s  l o  

h i c i e r o n  en universidades pa r t i cu la res ;  Mónica es tud ió  becada en 

l a  URSS; y Arace l i  (diez aRos despci&s) h i z o  su car rera  en l a  

Universidad Pedagógica. VeAmos como se desar ro l l ó  su caso: 

Cuando s a l i ó  de secundaria "cano no era  buena para l a  escuela", 

su mamá l a  met ib a estudiar a una escuela para secretar ias,  a l a  

que a s i s t i ó  por menos de un aho porque "ya no aguantaba e l  

ambiente". A r a i z  de este hecho su madre l e  consiguió que entra- 

r a  a es tud ia r  en una escuela para educadoras en donde terminó l a  
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carrera. Como a l  s a l i r ,  no se sentia "10 suficientemente 

preparada para t raba ja r " ,  hizo l a  especialidad en l a  educación 

de nihos con pa r á l i s i s  cerebral.  Trabajó varios ahos como 

educadora especial izada. 

CIlrededor de l o s  veintidós anos se casó y tuvo dos h i jos .  

Siguió trabajando y hace cinco affos se di6 cuenta de que no 

estaba contenta con el t raba jo  que hacia pues sus "limitaciones 

profesionales eran muchas". Decidi6 entorices hacer l a  carrera de 

Pedagogia, y comenzó a estudiar en l a  universidad contando con 

e l  apoyo de su madre y sus hermanas. Trató de estudiar l a  

carrera a l a  par de mdltiples actividades de militancia y de 

educación en colonias populares; como no pudo con e l  trabajo,  

sus actividades, l o s  ninos y l a  escuela tuvo que dejar e l  

primero para cumplir con sus stroc; compromisos. hctualmente está 

terminando l a  carrera.  

Fuera del caso de Arace l i ,  l a s  demás hicieron su carrera entre 

los veinte y io5 veinticinco anos. Ninguna se  r ec i b i b  antes de 

s e i s  ahos de5puk de haber terminado l a  carrera,  ya que tuvieron 

h i j o s  en l o s  primeros dos &os del matrimonio, l o  que retrasó l a  

culminación de sus estudios. Del total s i e t e  se han recibido 

(todas cuando ya tenian h i j o s ) ,  y t res  no han hecho cus t e s i s  d e  

licenciatura. De la5  s e i s  que se recibieron dos hicieron 

maestrias, y una mas se encuentra en este proceso. 

Historias laborales. . 

Estas mujeres, a l  igual que l a s  del grupo anterior ,  ingresan a 

trabajar  una vez que han culminado (o cas i )  su formación 
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profesional. El promedio de edades en l a s  que ingresan a traba- 

j a r  es de v e in t iQn  ahos. Del grupo Afda fue l a  que se integró 

mas joven al  trabajo;  laboró en un banco desde l o s  quince ahos. 
4 

I 

Laura fue  l a  que se incorporó d e  m a s  edad al  mundo asalariado I 

(a  l o s  ve int ise is  ahos), En e l  primer caso, l a s  limitaciones I 

económicas del ndcleo familiar impusieron que A i d a  comenzara a 

trabajar desde muy joven para pagar sus  l i b ro s  y su ropa ( l a  

colegiatura l a  pagaba su mamá). A l  contrario, Laura comenzó a 

trabajar después de casada. Cuando se casó dejó l a  carrera y al 

a40 regresó a l a  escuela, terminó una año mas tarde y comenzó a 

trabajar.  Dos ahos despucis se embarazó y estuvo tentada a 

abandonar e l  t raba jo ,  s i n  embargo, en ese momento apremiaba 

sacar algunas cosas que quedaron pendientes y prosiguió e n  este 

trabaja.  Con e l  nacimiento de su  primer h i j o ,  aunque quiso dejar 

el  trabajo no pudo hacerlo porque habia que pagar e l  hospital y 

105 gastos medicos del parto. 

Trabajó como técnico investigador e n  un inst i tuto  de l a  

Universidad. A l  mismo tiempo comenzó a hacer l a  maestria, y al 

s a l i r  de  esta l a  ascendieron a investigador asociado. 

En general siguen el  patrón de que una vez culminada l a  

carrera comienzan a trabajar como parte natural d e  su proceso 

+armativo. Se casan y en ambos subgrupos siguen trabajando para 

eyui 1 i brar el sal  ar io del cónyuge; 1 as primeras para conservar 

el  nivel de  vida al que estaban acostumbradas; l a s  segundas para 

equlibr-ar e l  nivel d e  ingresos necesarios para subs i s t i r  dentro 

de l o s  cánones d e  l a  c lase  media. 

I 
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El t i po  de trabajo que realizan actualmente es  en cuatro casos 

académico, otra de e l l a s  es responsable ed i tor ia l  de la5 publi- 

caciones d e  un inst i tuto  d e  l a  UNAM. Martha es correctora de 

e s t i l o  de l a  publicaciones de un inst i tuto  de investigación de 

l a  UNAM. Araceli daba clases a niPlos con p a r á l i s i s  cerebral 

hace unos meses, ya que se s a l i ó  para tener tiempo de hacer l a  

carrera.  Una de e l l a s  es  directora de  una rev i s ta  femenina, y 

l a s  dos restantes ocupan cargos administrativos (ver cuadro # 

7).  

Aunque el  ndmero de horas que dedican al t raba jo  fluctcm, 

podernos afirmar que, dado que solamente una de e l  l a s  trabaja mas 

de  ocho horas, su  estrategia ha sido tener un horario de medio 

tiempo que no implique muchas responsabilidadesi. La excepción 

en este caso l a  constituye Aida que t raba ja  entre diez y doce 

horas d ia r ias .  Su caso es especial ya que en es te  momento ocupa 

e l  cargo de directora de  una rev ista  femenina, sur, hi jos  t i e n e n  

d i ec i sé i s  y v e i n t i h  aPlos, y e l l a  es divorciada. 

Como el momento en e l  que se integran al mundo asalariado 

coincide con su actividad reproductiva, trabajan medio tiempo 

desde el  principio, y en muchos casos sit actividad laboral e5 

discontinua. Pasados los  primeros aPlos de sus h i j o s  comienzan a 

t raba jar  mas horae; y de forma ininterrumpida. La limitacidn ma5 

drást ica  que impane este desarro l lo ,  es que en el  momento en e l  

que se incorporan de l leno a l  t raba jo  asalariado, ya  están en 

desventaja profesional respecto a aquéllos compafteros que no 

tuvieron que distraer tiempo en otras actividades, y se 

dedicaron 6urant.e los  primeros aflos al t raba jo  profesional para 

fat-marse una carrera,  una imágan y un curriculum. Estas mujeres, 
I 
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llegan a los treinta ahos con el agotamiento que ha implicado 

querer conciliar maternidad y trabajo 5in tener una sólida base 

de infraestructura que les brinde apoyo para cumplir con las 

diversas funciones que esto implica. No han hecho un un 

curriculum fuerte, ni han tenido tiempo de hacer relaciones 

laborales estables que les den la posibilidad de tener un amplio 

margen de movilidad en el ámbito laboral (con la concccuente 

posibilidad de ascenso que implica la movilidad horizontal). 

Debido a la sobrecarga de trabajo, a no tener una 

infraestructura de apoyo que la substituya en las tareas 

domésticas, y a que los irrgres'os de la pareja no alcanzan como 

para que ellas dejen de trabajar y se dediquen por un tiempo al 

cuidado de los hijos, eventualmente su estrategia en el mundo 

profesional e5 cumplir con su horario, no allegarse mayores 

responsabilidades y por tanto, ante l a  imposibilidad de 

desarrollarse profesionalmente cortan con muchas de 5~15 

aspiraciones. A los treinta ahos subsanar las desventajas 

respecta a sus colegas e5 ma5 dificil porque ya no se está 

iniciando en el mundo profesional. 

El caso ma5 representativ6 esta constituido por la experiencia 

de Martha: 

"En 1970 (un aflo antes de salir de la escuela) di clases de 

Literatura en una vocacional, y cuando sali d e  la carrera 

comencé a dar clases en una preparatoria y en un CCH. Tenia la 

intención de estudiar maestria y seguir pero me casi- en el aPlo 

I 
I 

de 1973, dos afios despué5 de haber salido. Estuve todo ese 1 
1 
1 

tiempo en un seminario de tesis en el cual aprendí muchisimas 
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cosas, pero no m e  r ec i b i . . .  Me casé, segui con m i  seminario d e  

tesis, segui trabajando y hubo un momento en el que m e  a l e j é  del 

seminario y en  76 nació m i  primera h i j a .  Yo segui trabajando, 

con muy pocas horas de c lase  pero segui, se  juntaron seis meses, 

l o s  primeros d e  mi h i j a  de vacaciones, f i n  de cursos, una 

suplencia que me hizo una amiga, y a l o s  seis meses regresé con 

muy pocas horas. La t e s i s  se quedó siempre en l a  mente pero s in 

hacer mucho por e l l a .  Mi mamá me cuidaba a m i  h i j a  mientras yo 

iba  a t raba jar .  En e l  aPro -78 fue  l a  bltima vez que d i  clases. 

Pensaba ya en una segunda h i j a  y además mi papá habia estado un 

poco delicado de salud y yo sentid que ya no era  justo que se 

ocuparan de dos niñas. Mi vida cambió, ya no tenia actividades 

fuera de casa y habia una ambivalencia, por un lado tener que 

cumplir un papel como madre que además l o  tenia muy c la ro ,  y por 

otro e1 querer también cumplir con mis actividades profe- 

s i  onal es.  

En e l  82 a pa r t i r  de mi divorcio,  m e  volvi a integrar al 

trabajo.  Para mi fue muy c laro  que a l  ex i s t i r  l a  ruptura entre 

nosotros yo tenia que conseguir un t raba jo  y ademis tenia muchas 

ganas de volver a trabajar .  Cuando me reintegré a l  mundo activo 

exterior a mi casa, has de cuenta que estuviera descubriendo e l  

mundo otra  v e z ,  no tenia soltura para tratar  con l a s  personas, 

además estaba yo en un momento muy d i f i c i l  d e  encierro de dolor 

m u y  fuer te  y d e  inestabilidad. El de ta l l e  simple de que t e  

tienes que arreg lar  para s a l i r  a l a  c a l l e ,  sabes que vas a estar 

fuera d e  “ l a  guarida” ... en tu tasa,  que es “ l a  guarida”, estás 

en bata todo e l  tiempo. Y además empezar a escuchar l o  que 
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sucede en e l  mundo de afuera, a v i v i r l o ,  a d a r t e  cuenta que l a  

rea l i dad  nu es solamente tu universo pequeflito de l a  casa. Es 

b ien  importante que no sea nada mas tu  universo pequeiYito de l a  

casa. I' 

En rcsdmen, respecto a ego podemos dec i r  que r e a l i z a n  una 

car re ra  s in  tener muy c l a r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  maternidad y 

profesión. A l  casarse l l e v a n  l a  expec ta t i va  de dejar  de 

t raba ja r ,  pero, por razones económicas no pueden dejar  de 

hacer1 o. 

Se embarazan s i n  tener i n f r a e s t r u c t u r a  de apoyo, s i n  haber 

hecho l a  t e s i s ,  y s i n  reconocimiento p ro fes iona l .  Basadas en 

e l l o  pretenden c o n c i l i a r  a c t i v i d a d  pro fes iona l  con maternidad. 

A l  no poseer recursocj económicos para mantener su n i v e l  de vida, 

t ienen que seguir  trabajando 5 i n  contar con ayuda doméstica 

constante, y s i n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  que podemos ver en t re  l a s  

mujeres de l a  categor ia  an te r io r .  

La d iscont inu idad en su ca r re ra  pro fes iona l  y e l  poco tiempo 

que l e  pueden dedicar a su d e s a r r o l l o  personal, hacen que 

5us expectat ivas labora les  vayan disminuyendo y eventualmente, 

se dejen de l  lado por mucho tiempo (en l a  p r á c t i c a  no en e l  

d iscurso) l a s  necesidades de r e a l i z a c i ó n  pro fes iona l .  

UBICACION SOCIOCULTURAL DE L A  FAMILIA DE PHOCREACION. 

En e l  momento de l a  e n t r e v i s t a  cuat ro  eran d ivorc iadas y una 

mas e ra  víuda. Actualmente cina,mas 5e ha divorc iado,  y una v i v i ó  

un proceso de separación pero f ina lmente se u n i ó  nuevamente a su 

pareja.  



Conformacibn de  l a  famil ia  de procreaci6n. 
I 
i 
! 

En general, se recluta a l a  pareja de entre l o s  cornpaheros de 

escuela (en el caso de l a s  mujeres de c lase  media), o bien d e  I 

entre aquéllos jóvenes de l a  misma edad que están cursando sus 

carreras profesionales, a l os  que se recluta del medio social en 

e l  que l a  mujer se desenvuleve (h i jos  de amigos de l o s  padres, 

hermanos o primos d e  amigas, amigos de l a  fami l ia  extensa). 

Se conoce a l a  pareja antes de terminar l a  carrera,  y se tiene 

una etapa d e  noviazgo previa a l  matrimonio, l a  mayoria d e  l a s  

veces l a  condición para que se  puedan casar es que acaben sus 

carreras. 

D e  esta forma, e l  desarro l lo  laboral d e  hombre y mujer se 

in i c i a  a l  mismo tiempo que  l a  relación matrimonial. Las edades 

del matrimonio de estas mujeres fueron en promedio de 23 ah05 en 

doffde l a  que era m a 5  joven a1 casarse tenia diecinueve aPlos, y 

l a  mayor veinticinco. Las demás se casaron entre l o s  veintidós y 

ve int i t rés  ahos (ver cuadro # 8 ) .  

De entre este grupo, a l  momento de casarse e ra  poca o nula l a  

experiencia profesional con l a  que contaban tanto l o s  hombres 

como l a s  mujeres. En cuanto a la5 segundas, ninguna habfa 

acabado l a  tesis de licenciatura. Podemos entonces asegurar s in 

temor a equivocarnos, que una d e  l a s  grandes limitaciones en l a  

carrera laboral de estas mujeres, es que e l  no pr io r i za r  entre 

las diferentes actividades que desarrollaban (por l a s  diversas 

razones que hemos ennumerado en párrafos anter iores ) ,  y e l  no 

s o l i d i f i c a r  su  posición en ninguno de estos imbitos de 
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desarro l lo  antes de  tener h i j o s ,  la5 puso en se r i a  desventaja. 

La pareja  se casa a l  terminar l a  carrera, ambos tienen muy 

poca experiencia labora l ,  y entre l o s  dos mantienen l a  casa. 

En e l  caso de la5 mujeres de c lase  media a l t a ,  a pesar de  

casarse con jóvenes de su  misma extracción soc i a l ,  el hecho de  

que no cuenten con una infraestructura económica propia, l o s  

pone en una d i f i c i l  situación. kostumbrados a un nivel de vida 

con comodidades, dF repente tienen que empezar a trabajar para 

mantener una casa. Los suegros y l o s  padres son gente de c lase  

media a l t a  que pude ascender socialmente a través del desarrol lo 

de  su traba jo  y que no son poseedores de medios de  producción 

propios, en io5 que se pudieran integrar a trabajar a sus h i j o s  

o yernos. Además, a pesar del nivel de vida que tienen, no 

cucritiin con los  recursos suf ic ientes para comprar una casa a sus 

h i j o s  o mantenerlos, sir1 embargo dan una se r i e  de  subsidios a l a  

pareja,  mismos que les ayudan a establecerse (compra de carro, 

ayuda económica, compra de ropa, invitación a v ia jes ,  e t c ) .  

La5 jóvenes entonces comienzan a trabajar para mantener a 1.a 

fami l ia  que 5e está iniciando. Para poder conservar el  nivel d e  

vida al que están acostumbrados l a  mujer tiene que t raba jar ,  y 

además l lenar  el  vacio que  existe en cuanto a infraestructura 

doméstica, ya que 105  recurso^ con l o s  que  cuenta l a  pareja san 

limitados y hay que maximizarlos. 

En e l  segundo grupo, l a s  mujeres escogen pareja entre su5 

compañeros, y experimentan m a s  o menos l a  misma dinámica que el  

grupo anter ior ,  l a  diferencia es que e l l o s  no cuentan con los  

' 'subsidios" de los  que gozan l o s  anteriores, de aiii que ei 
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trabajo de la mujer es necesario para alcanzar el minimo nivel 

de subsistencia de la clase media, 

Las parejas tienen hijos dos o tres ahos después del 

matrimonio. La familia no tiene al dinero ni la infraestructura 

econdmica para que la mujer deje de trabajar. 
- 

La mujer a h  no tiene prestigio profesional, ni un status 

laboral bien sustentado. Su actividad remunerada se ve 

seriamente afectada en el momento en que con la maternidad, 

tiene que reducir su jornada.de trabajo para poder atender a los 

hijos. 

Bajo dicha dinámica hay un proceso muy fuerte d e  desgaste que 

deviene de la cobertura que hace la mujer de las limitaciones 

económicas de la familia a través de los distintos trabajos que 

lleva a cabo (trabajo doméstico, trabajo asalariado, y la socia- 

lización y cuidado de los hijos). 

Debido a todas l a c  actividades que tiene que realizar y a la 

imposibilidad de dejar el trabajo, la mujer reduce desde el 

nacimiento de los hijos, 5u jornada de trabajo. Asiste a sus 

actividades profesionales por medio tiempo y el otro lo dedica a 

la realización de las actividades dom&sticas. 

Trabajar medio tiempo se vuelve la jornada normal de trabajo 

de la mujer aCm después de que sus hijos ya están en edad 

escolar. No se observa una tendencia tan marcada como en el 

grupo anterior a mandar a los hijo5 a actividades 

extraescol ares. 

Con el paso del tiempo algunas pueden pagar ayuda doméstica y, 
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debido a l  desa r ro l l o  pro+esional  del  cónyuge, de ja r  de t raba ja r .  

En estos grupos e l  t r a b a j o  de l a  mujer es l a  mano de obra de 

reserva al cual se acude en momentos de necesidad, esto imp l i ca  

una dinámica d e  t r a b a j o  en l a  que no se considera escencial e l  

desa r ro l l o  de una a c t i v i d a d  profes ional  como forma de 

sub jet i vaci  ón. 

En esta categor ia  es en l a  que se presenta un i n d i c e  ma5 a l t o  

de d ivorc ios ,  l o s  mismos que se suceden alrededor de l o s  t r e i n t a  

aRoc en promedio. 

Las edades de d i v o r c i o  coinciden con l o  que mencionamos 

respecto a que a los 3 0 5 ,  se l l e g a  a un momento de cansancio por 

una inconsi  s tenc i  a en sus a c t  i v i  dades, esto t rae  como consecuen- 

c i a  l a  rup tu ra  de la pareja.  Tenemos entonces que, l a  edad 

promedio de d i v o r c i o  fue  de 30.6 aPlos. Aida (que se casó a l o s  

diecinueve af’lcis) fué l a  que se d i v o r c i ó  más joven (a  l o s  

v e i n t i s i e t e  aPlos. In&s se encontraba en un proceso de d i v o r c i o  

(a los  t r e i n t a  y s e i s  afios) cuando acaeció l a  muerte de su 

esposo (ver cuadro # 8 ) .  

A p a r t i r  de l  fenómeno del  d i v o r c i o  que hemos encontrado, 

podemos hablar de dos subgrupos, e l  primero conformado por 

aquél las mujeres que están d ivorc iadas (que representan el 60 % 

de  esta ca tegor ia )  y e l  de l a s  que permanecen casadas. 

Debido a l a  dinámica de desarrollo profes ional  que han ten ido  

todas e l l a s  encontramoa que e n t r e  l a s  que se han divorciado, 

como no t ienen un t r a b a j o  l o  suf ic ientemente remunerado como 

para poder sob rev i v i r  de su sueldo ya que como hablamos a r r i b a ,  



no tienen el estatus suf ic iente n i  cubren un horario de ocho 

horas que les permita solventar e l l a s  solas  l o s  gastos de l a  

famil ia ,  recurren a l a  ayuda de l o s  padres y a l a  

infraestructura econ6mica que t i e n e n  en sus respectivos ndcleos 

dom&sticos. E l  caso de Araceli es esclarecedor. 

A l o s  34 años mientras estaba terminando l a  carrera de Pedago- 

g i a  decidió divorciarse, sin embargo tenia una se r i a  limitante 

que era el no haber trabajado desde  hacia dos afVos para poder 

hacer l a  carrera. En ese momento se puso a buscar trabajo y 

eventualmente consiguió uno como educadora. Cuando ya hubo una 

separacicbn mas dr&citica del esposo, e l l a  s iguió  viviendo en su 

casa, pero cuenta con l a  ayuda de l a  madre l a  cual l e  ayuda en 

e l  cuidado d e  los nihos y en s u  alimentación, de t a l  manera que 

CSraceli l l e va  a l o s  pequeños por l a  maí'iana a l  colegio,  e l l o s  

regresan a l a  casa d e  l a  abuela a comer y se quedan durante l a  

tarde hasta que s u  mamá l o s  recoge para i r  a dormir a su casa. 

Las demás han seguido un proceso en e l  que a l  momento del 

divorcio van a v iv i r  con sus padres, mientras pueden 

independizarse e i r s e  con sus h i j o s  a v i v i r  aparte. Esto también 

t iene se r ias  implicaciones porque trastoca l o s  r o l e s  que cubre 

cada uno en l a  famil ia .  El ejemplo l o  podemos ver en e l  caso de 

R i d a :  

"Otro hecho importante y creo que e5 l o  mas importante en cuanto 

a mi desarro l lo  def in i t ivo ,  fue hace dos ahos que d i j e  -me voy a 

cambiar-. Y a  tenia muchos problemas con m i  mamá. Ya se habia 

acostumbrado a que yo s a l i d ,  entraba y demás, no he sido una 
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mujer f i e s t e r a ,  n i  muy amiguera s i n o  t ranqu i l a ,  pero esa censura 

de l a  madre a todos tus actos aunque no t e  l o  digan... Sobre 

todo empezó a haber pugna en cuanto a l a  educación que yo l e s  

estaba dando a los muchachos, por ejemplo, de A n a  que a l o s  1 1  

aPros fue a su primera fiesta, m i  mamá h i z o  un tango, que cómo l e  

estaba y o  quitando su nifiez, su i n fanc ia ,  su inocencia, permi- 

t i é n d o l e  i r  a un b a i l e .  Entonces ya s e n t i d  l a  necesidad de v i v i r  

sola.. .. Me cambié y que r e s u l t a ?  m i  h i j o  d i j o  que é l  no se 

cambiaba, que e l  se quedaba a l l i .  Yo l o  rac iona l i cé ,  m i  h i j o  

tuvo muchos problemas de depresión, aparentemente era  por una 

cosa orgánica... tuvo una depresión del  demonio y a l l i  s i ,  yo me 

quebré momentáneamente. Esto de m i  h i j o  me confrontó,  yo me 

s e n t i  muy fracasada como madre. Empecé a darme cuenta de que yo 

l e s  habfa dado poco a m i s  h i j o s  a h o r i t a  l o  reconozco. Yo andaba 

con tan ta  bronca de m i  r e a l i z a c i ó n  personal, con encontrarme a 

m i  misma que a m i s  h i j o s  yo l e s  dedicaba poco tiempo. No es 

porque fuera  mala madre s ino  porque no estaba capacitada en ese 

momento para ser madre, porque m i s  broncas eran muy fuer tes ,  

hac ia  donde i b a  yo, realmente que quer ia  hacer con m i  vida... 

Entonces e l  guero se i d e n t i f i c ó  con m i  mamá como su madre. Me 

cambié a una casa muy grande, con j a r d f n  para i r n o s  l o s  t r e s  y 

habfa yo elaborado una s e r i e  de fantas ias,  y e l  me d i j o  -yo me 

quedo-. Ellos habian desarro l lado en m i  una s e r i e  de cosas que 

ya era muy d i f i c i l  v i v i r  como una f a m i l i a  l o s  tres...Me d o l i ó  

‘ La ayuda que proporcionan l o s  padres se avoca a l  cuidado de 

l os  h i j o s ,  mientras l a  mujer s a l e  a t raba ja r .  Cinco de e l l a s  han 
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seguido con d icho Patrón. Lalira de ja  a su h i j o  (que ya va a l a  

p r imar ia )  en l a  escuela mientras e l l a  va a t raba ja r ,  de regreso 

pasa por é l  y en las tardes están juntos. 

De en t re  l a s  mujeres que permanecen casadas l a s  encontramos 

conformando una f a m i l i a  nuclear con 5u pare ja e h i j o s ,  que de 

alguna manera con e l  paso del  tiempo se han proporcionado l a  

i n f r a e s t u c t u r a  necesar ia para poder l rea l i za r  l a s  o t r a s  a c t i v i -  

dades; s i n  embargo l a  desventaja p ro fes iona l  cada vez se ahonda 

mas porque en general siguen con un patrón de t r a b a j o  que no l e s  

l l e v e  mas de 4 horas d ia r i as ,  y mas que nada consideran que es 

complementario. 

De e n t r e  e l l a s  (que son 4 )  dos t ienen trabajadora domt-stica y 

l a c  o t r a s  t ienen que r e a l i z a r  estos t raba jos  e l l a s  mismas. 

Viven en departamentos en colon ias de c lase media (Churubusco, 

Lomas E s t r e l l a ,  Insurgentes, e t c )  

Escolar idad y ocupación da1 cónyuge. 

De lac; cua t ro  pare jas  que permanecen casados tenemos que t r e s  

t ienen grado de Doctorado, y son investigadores. Uno ma5 t i e n e  

un n i v e l  académico d e  prepara tor ia  y se dedica a l a  rea l i zac ión  

de cortometrajes. 

Entre l o s  res tan tes  uno t i e n e  grado de doctor, y ge dedica a 

l a  invest igac ión;  cinco t ienen n i v e l  de l i cenc ia tu ra .  Dos de 

e l l o s  son empleados de a l t o  rango en compaPrias transnacionales, 

y l o s  tres res tan tes  t rabajaron de manera independiente (ver 

cuadro # 8 ) .  

i 
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Ubicación soc iocu l tu ra l  de los hijos. 

Todas l a s  in tegran tes  de es ta  ca tegor ia  t i enen  h i j o s ,  aunque, 

como d i j imos,  l a  d i f e renc ia  de edades en t re  e l l a s  se man i f ies ta  

en d i fe renc ias  grandes en t rea las  edades de sus h i j o s .  E l  h i j o  de 

Laura es e l  menor de en t re  todos y t i e n e  6 ahos, l a  mayor es l a  

h i j a  de C r i s t i n a  que t i e n e  26 aPlos. E l  promedio de edades en t re  

todos es de 11.1 (ver cuadro # 8 ) .  

La que menos h i j o s  t i e n e  es Laura con uno, Juana es l a  que 

t i e n e  mas (3). E l  r e s t o  t i e n e  2 h i j o s  respectivamente. 

Ninguna de e l l a s  mandó a sus h i j o s  a l a  guarder ia  porque coin- 

c id ie ron  en considerar que l a s  estanc ias i n f a n t i l e s  que habia no 

eran muy conf iab les ,  y que por l o  tan to  p r e f e r i a n  reduc i r  5u5 

horas de t r a b a j o  para cu idar  a sus niPros mientras eran pequehos. 

Como mencionamos en e l  i n c i s o  an te r io r ,  l a  pa re ja  t i ene  h i j o s  

durante los primeros dos o t r e s  aRos, y en promedio, l a  madre 

t i e n e  v e i n t i c i n c o  af'fos. Son pare jas  jóvenes con pocos recursos, 

en donde e l  t raba jo  extradoméstico de l a  mujer e q u i l i b r a  (por l o  

menos durante i o 5  primeros af'fos de l  matrimonio) el s a l a r i o  de l  

hombre, que es reducido debido a que é l  también es tá  empezando. 

La pa re ja  t i e n e  h i j o s  durante l o s  primeros aiios, el t r aba jo  

que imp l i ca  e l  cuidado y l a  c r i anza  de l o s  h i j o s  5e aílade a la 

jornada labo ra l  de l a  mujer, y a l a  r e a l i z a c i ó n  de l o s  t raba jos  

domécticos. 

Como l a  economia del  grupo f a m i l i a r  es muy l i m i t a d a  durante 

esta etapa, l a  mujer no puede abandonar su t r aba jo  para 
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dedicarse a l  cuidado de io5 h i jos .  

Por otro lado, l a  tradición de  enviar a l os  h i j o s  a estancias 

in fant i l es  durante l o s  primeros ahos de vida, t iene muy poca 

demanda. 

S e .  s igue con una tónica de  t raba jo  de l a  mujer d e  cuatro a 

I se i s  horas d ia r ias ,  aim cuando l o s  h i j o s  están en edad escolar. 

Cuando l o s  pequehos están en edad escolar,  l a  mujer tiene 

alrededor d e  treinta ahoe, y en esta etapa observamos que se 

presenta una se r ia  c r i s i s  que en seis de 105 casos t r a j o  como 

consecuencia l a  separación d e  l a  pareja. 

/ 

I 

A pesar de que l a s  c r i s i s  siempre tienen causas mctltiples, y 

que en ciencias sociales no podemos hablar d e  una relacibn 

determinante de causa efecto para 105 problemas sociales,  

podemos decir que entre esta mujeres e l  hecho de tener que 

l l evar  a cabo una t r i p l e  jornada de trabajo genera una situación 

de conf 1 i c to  que e5 una de l as  causas por l a s  que acontecen l a s  

separaciones. 

I 

Estas separaciones traen como Consecuencia un aumento en l a  

jornada de  t raba jo ,  y l a  bdsqueda de estrateg ias  que le5 

permitan s a l i r  a trabajar y mantener bien cuidados a los  hi jos.  

Como casi todas l a s  que se divor-ciaron acudieron a l a  ayuda de 

l o s  padres;, al tener a alguien que substituya sus  funciones, y 

como en general, se divorcian después de los  primeros dos o t res  

a R a 5  de sus h i j o s  ya tienen mas posibilidades d e  s a l i r  traba- 

jar con un horario de ocho horas. Comienzan a trabajar ocho 

horas d i a r i a s  o m a s  ante l a  pos ib i l idad  de tener a alguien que 

sup 1 a sus f unc i ones. 



Ahora bien, aqu&l las que se mantienen v iv iendo en pare ja  

conservan un h o r a r i o  de t r a b a j o  de 4 horas d ia r i as .  Mientras mas 

pequefios son sus h i j o s  menos horas trabajan, buscan ho ra r ios  

cómodos que 5e adapten a sus necesidades de tiempo. En sobradrs 

ocasiones e l l o  va en detr imento de l  s a l a r i o  perc ib ido.  

En ambos grupos (mujeres d ivorc iadas y no) hay una tendencia a 

env iar  a los h i j o s  a co leg ios p a r t i c u l a r e s  mixtos. No observamos 

una gran i n c l i n a c i ó n  (como en l a  ca tegor ia  a n t e r i o r )  a env ia r los  

a c lases extraescolares. 

. 



CONCLUSIONES. 

De acuerdo a lo que hemos dicho en las páginas anteriores, 

podemos concluir que las caracteristicas generales que posee el 

desarrollo de las mujeres en esta categoria es: 

1 )  Una limitacibn en los recursos de íos que pueden utilizar 

para desarrollarse profesionalmente, que la5 orilla a realizar 

un trabajo profesional de medio tiempo con el fin de cubrir 

otras funciones, que culturalmente se han delimitado como 

responsabilidad femenina (básicamente el trabajo doméstico, y el 

cuidado de los hijos). 

2)  La maternidad coincide con el inicio de las actividades 

profesionales en lo que respecta al trabajo asalariado. Las 

actividades que tienen que cubrir durante esta etapa conllevan a 

un desfase respecto a su5 colegas que solamente se puede superar 

trabajando el doble, cuando los hijos ya están mas grandes y 

existe una figura que substituya a la materna. 

En terminos generales, podemos ver que la contradicción que 

existe entre imágen cultural femanina y trabajo extradoméstico 

e5 muy evidente ya que no cuentan con la infraestuctura y con el 

desarrollo profesional que encontramos en l a  categoria anterior. 

El conflicto aparece cuando la mujer tiene que realizar una 

serie d e  actividades necesarias para la reproducción del nhcleo 

doméstico, ademis del cuidado y socialización de los hijos. 

La crisis se presenta en el momento en que ante la 
i 



i ncons is tenc ia  de l o s  dbs mundos en l o s  que se desar ro l la  

sobreviene e l  cansancio y l a  f r u s t r a c i ó n  de no poder optar por 

ninguno de l o s  ro les ,  ya que su t r a b a j o  es fundamental. 

Durante esta etapa 5e buscan es t ra teg ias  m d l t i p l e r  para 

trascender e l  c o n f l i c t o ,  algunas (aquél las cuyo cónyuge puede en 

ese momento apor tar  e l  t o t a l  de l  ingreso f a m a i l i a r )  optan por l a  

maternidad y dedicarse a l  cuidado de l o s  h i j o s ,  o t r a s  buscan l a  

p o s i b i l i d a d  de t r a b a j a r  menos y l a  mayoria se divorc ian.  Estas 

Gltimac, son subs t i t u idas  en sus fun.ciones por l a  f a m i l i a  extensa 

mientras e l l a s  salen a t raba ja r .  Esto t r a e  como con5ecuencia 

emociones encontradas, como respuesta a l a  s i t uac ión  an te r io r  en 

donde no se puede optar por- uno de l o s  r o l e s  se empieza una 

bltsqueda de l a  p rop ia  persona a t ravés  del  t rabajo.  No es r a r o  

encontrar casos en 105 que l a  mujer d ivorc iada que se va a v i v i r  

a casa de l o s  padres t i e n e  jornadas de t r a b a j o  mayores a l a 5  

ocho horas. 

La i ncons is tenc ia  en t re  e l  t r a b a j o  p ro fes iona l ,  l a  atención y 

cuidado de l o s  h i j o s ,  l a  i nex i s tenc ia  de una i n f r a e s t r u c t u r a  que 

l a  l i b r e  de cargas económicas, generan una situacichn de culpa y 

de s t r e s s  man i f ies ta  en todas estas mujeres. 

La cont rad icc i6n  en t re  las dos esferas de v i d a  y l a s  dos 

p r á c t i c a s  es tá  presente ma5 que nunca. 



11.4 MUJERES PROFESIONISTAS CASADAS QUE OPTAN POR LA MATERNIDAD. 

Las mujeres que integran e5te grupo tienen l a  particularidad 

de que, a pesar de haber estudiado una carrera universitar ia ,  se 

dedicaron, una vez que contrajeron nupcias, a l a  reproducción 

del espacio doméstico como h i c a  actividad. 

En general podemos decir que su trayectoria profesional es 

casi inexistente, esto e5, nos encontramos con que no se 

integraron de l l eno  en las  actividades relacionadas con 5u 

carrera,  toda vez que l a  mayoria se casaron antes de culminar 

->us eítudi 05 un i ver si t a r  i os. 

Aquéllas que trabajaban antes de  contraer nupcias dejaron de 

hacerlo una vez que tuvieron h i j o s  pequePio5. Resol vieron 1 a 

contradicción existente entre el discurso de l a  cultura y el 

t raba jo  profesional dedicándose a l a  reproduccibn del nQcleo 

doméstico. 

Sin embargo hay ctna bdsqueda de actividades extradomésticas 

que se incia  cuando l o s  h i jos  están en edad escolar (entre los 

diez y doce ahos) y ya son mas independientes de l a  madre. En 

esta etapa ego busca actividades, independientemente de 

aquéllas que l e  son adscritas por su papel como madre. E n t r e  

l a s  opciones que se observaron estuvieron: ensehanza por horas 

en secundarias, el i n i c i o  de ctna carrera universitar ia ,  o l a  

conclusibn de l a  que realizaron. 

Entre l a s  t re inta  mujeres eskudiadas, cinco se encuentran en 

esta situación. Sus edades fluctltan entre l o s  treinta y dos y 

los cuarenta y ocho &os, con un promedio en total de 38.8 aPlos 



(ver cuadro # 1 0 )  . 

UBICACION SOCIOCULTURAL DE FAMILIA DE FROCREACION. 

Conformación f a m i l i a r .  

E l  n i v e l  de escolar idad de l o s  jefes d e  @&.as familiars es 

muy bajo,  lo que genera ingresos reducidos. 

De en t re  l o s  c inco  casos, dos t ienen n i v e l  de secundaria, dos 

de prepara tor ia  y solamente uno t e n i a  un n i v e l  de educación 

super ior ,  pero nunca e j e r c i ó  la carrera.  Se t r a t a  de l  padre de 

Cec i l i a ,  que debido a l a s  d i f i c u l t a d e s  económicas que se 

presentaron como consecuencia de l a  guerra espafiola, decidi t ,  

emigrar a México. 

En su t i e r r a  n a t a l  (Barcelona) es tud ió  l a  ca r re ra  de Leyes que 

nunca e j e r c i ó  en México porque consideraba que con esta 

ac t i v idad  nunca i b a  a hacerse de "un buen c a p i t a l " .  Decidió en 

cambio, dedicarse a l  comercio, que tampoco r i n d i ó  l o s  f r u t o s  que 

él esperaba. 

Tras kina s e r i e  de fracasos econbmicoci y e l  d e t e r i o r o  cada vez 

mas alarmante de la economia f a m i l i a r ,  ingresó a t r a b a j a r  como 

empleado a l a  CFE en donde laboró durante 15 aRos hasta que se 

j u b i l 6 .  

En general, la ba ja  c a l i + i c a c i ó n  académica y l a  escasa 

i n f r a e s t r u c t u r a  proporcionada por sus respec t ivas  f a m i l i a s  de 

origen, p r o p i c i ó  que l a s  act iv idades a las que ten ian  acceso se 



circunscribieran a l a  burocracia gubernamental, realizando 

labores administrativas acreedoras de un sueldo muy bajo. 

E l  padre de  Susana constituye l a  excepción, provenia de una 

familia de  clase media, cuyos hermanos, gracias a l a  estrategia 

seguida por l a  familia pudieron acumular recursos y en un 

momento dado l e  ayudaron económicamente. 

La escolaridad de  l a  madre es muy variada, sin embargo 

cqr-responde al  patrón observado entre las mujeres de l a s  otras 

tipologias:  estudiaban una carrera corta y después se casaban o 

bien (en el  caso de familias con menos recursos) aprenden l o s  

conocimientos básicos y luego se! dedican a ayudar a l a  familia 

mientras se casan. 

En dos d e  los casos no acabaron l a  primaria ( l a s  mujeres 

espaholas),  en otros dos hicieron secundaria y en el caso 

restante . l a  madre de Leticia estudió hasta el  tercer aPro d e  l a  

carrera de  bioloqia.  ' 

Los dos casos extremos están constituidos por: l a  madre de 

Hortensia y l a  de Leticia.  

La madre d e  Hortensia hizo hasta el tercer aPro d e  primaria y 

por l a  precariedad económica de su  familia comenzb a trabajar de 

bordadora en oro hasta que se casó. No volvió a t raba jar ,  ya que 

no l o  consideraba correcto n i  su esposo tampoco, además e l  

sueldo de l  esposo l e s  alcanzaba para cubrir sus necesidades. 

Let ic ia  nos cuenta el caso d e  5u familia:  

"El padre d e  m i  madre quedó huérfano a los  cuatro ahoí de mamá 
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y a l o s  siete arios de papá, tuvo que  trabajar desde ch iqu i l l o  y 

tenia una abuela que era muy es t r i c ta  , muy humilde y l o  formó, 

pero l o  hizo un hombre de  trabajo,  y entonces en su  casa era 

todo d isc ip l ina ,  todo r ig idez .  De ahi que sus  tres hijos (dos 

mujeres y un hombre) estudiaron. A l os  tres se les inculcó ante 

todo l a  responsabilidad y d isc ip l ina .  M i  madre estudió hasta e l  

tercer afto d e  l a  carrera de bio log ia ,  pero cuando se casó dejó 

de estudiar. Como e l  sueldo de m i  papá no les alcanzaba para 

mantenerse, e l l a  comenzó a trabajar como empleada y nosotros nos 

criamos con m i  abuelita.  Eramos dos mujeres, y a l  regresar de  l a  

escuela nos ibarnoci a 5u casa que estaba a dos cuadras de  l a  

nuestra. Estábamos toda l a  tarde con e l l a  hasta que mamá venia 

por nosotras. 'I 

E l  comh denominador a estas familias es el hacer uso d e  

d ist intas  estrateg ias  para asegurarse l a  infraestructura 

económica necesaria para su  reproducción, y además e l  uso de l o s  

dist intos recursos que les son accesible para ascender en l a  

escala soc ia l .  

La mñximización de l o s  recursos tuvo d ist intas  respuestas para 

cada caso específ ico:  en  algunos se acudió a l a  ayuda d e  1 a 

fami l ia  extensa, otros hicieron LISO de los  ingresos provenientes 

de l  s a l a r i o  de l a  madre, o bien contaron con e l  apoyo de l a  

comunidad ét.nica. 

En algunos casos se hizo uso no solamente de una sino de  todas 

l a s  estrategias  que hemos ennumerado. 



La familia extensa proporcionaba la ayuda necesaria para el 

cuidado da 105 hijos mientras la madre acudia a trabajar. Hubo 

casos en los que el padre de familia contó con el apoyo 

económico de hermanos o parientes para establecerse por cuenta 

propia. 

La ayuda de la comunidad étnica de origen, se hizo manifiesta 

al proporcionar posibilidades de trabajo, contacto de! negocios 

con los integrantes de l a  comunidad, subvenciones para pagar la 

educación de los hijos, etcétera. 

La existencia de una-comunidad que brindaba apoyo a dichas 

familias, permitió que a la larga hubiera un ascenso económico, 

del grupo en su conjunto. Eventualmente estos grupos domésticos 

(debido a lac, redes de ayuda con que contaban) se diferenciaran 

d e  aqutollos que con la misma infraestructura económica no 

contaban con el apoyo de un grupo social mas amplio. 

Esto se vió ma5 claramente en dos familias provenientes de 

Espaha. 

El promedio de hijos de todas las familias es de 2.8 hijos. 

Cabe mencionar que dentro de todas las tipologias que hemos 

descrito estos grupos son los mas pequehos. 

En sus origenas, estos grupos se asientan en el D.F.  en 

colonias aledafYas al centro de la ciudad. 

En resumidas cuentas, las mujeres que constituyen esta 

tipologia provienen de familias con pocos recursos que hacen uso 

de distintas estrategias tanto para sobrevivir como para 
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ascender en la escala social. 

La ascendencia de una comunidad étnica diferenciada del resto 

de la poblacion, generó una diferenciación social con respecto a 

aquéllos no pertenecientes a alguna comunidad. Esto es, entre 

los primeros se presenta una movilidad social a nivel grupa1 

debido a la acumulación que llevan a cabo y a que las 

instituciones que brindan apoyo a estas familias son variadas 

(becas para que estudien en las escuelas del grupo, clubes 

deportivos en donde existen mdltiples posibilidades de ingreso, 

una amplia red de relaciones, etcétera). 

Estos grupos emigraron a la ciudad de México gracias a la 

ayuda de parientes y amigos, que a su vez les conseguian trabajo 

y les prestaban ayuda en 105 negocios. Originalmente se 

asentaban en colonias de "clase media baja" (Guerrero, Portales, 

etc) (ver cuadro # 91,  y eventualmente experimentan una mejora 

substancial en sus niveles de vida. 

El segundo subgrupo está constituido por familias de pocos 

recursos cuyos padres provienen de grupos con las mismas 

caractcristicas y no tienen una formación académica. Al unirse 

los conyuges se "independizan" da sus respectivas familias. Como 

la mujer trabaja durante algún tiempo para mejorar el nivel de 

v ida  de la familia que está comenzando se hace necesaria la 

ayuda de los abuelos en el cuidado d e  los hijos. Con el correr 

del tiempo y como eventualmente mejora la economia doméstica 

estas mujeres dejan d e  trabajar. 

A continuación presentamos dos ejemplos de lo que hemos dicho 
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hasta ahora. E l  caso de C e c i l i a  esquematiza e l  caso de l a 5  

f a m i l i a s  de emigrados, e l  de Fernanda e j e m p l i f i c a  a l  segundo 

grupo de fam i l i as .  

Ceci 1 i a. 

E l  padre de C e c i l i a  estud ió en Espaha l a  ca r re ra  de abogado, 

pero ante l a  s i t u a c i ó n  económica imperante durante l a  postguerra 

dec id ió  emigrar a Mtoxico j un to  con su esposa a buscar dortuna. 

Con esta idea y con l a  ayuda de par ientes,  a r r i ba ron  a costas 

mexicanas. E l  padre nunca e j e r c i ó  su pro fes ión  porque 

consideraba que con es ta  nunca se i b a  a poder hacer r i c o  "de l a  

noche a l a  mahana". I 

Se dedicb entonces a l  comercio, y " e l  t i p o  de negocios que 

hac ia e ra  hacer inventos y vender loí ,  o c e p i l l o s  de zapatos o 

por ejemplo vender cable para te lé fonos  en l a s  c a l l e s  de 

V i c t o r i a  en e l  centro. O sea, t raba jos  que daban l a  impresión de 

que se i b a  a enriquecer de un d i a  para o t r o  y que no.. ." . 
Como los negocios no marchaban bien, l a  madre se asoció con 

una hermana y empezaron a confeccionar ropa de n iños  que vendian 

en t iendas especial izadas en ropa espaftola pertenecientes a 

amigos. 

C e c i l i a  f u é  durante t rece  ahos h i j a  (mica. Durante todo ese 

tiempo l a  madre mantuvo e l  hogar, hasta que l l e g ó  e l  segundo 

h i j o .  Entonces, l a  madre agobiada por l a  carga de t raba jo ,  ayudó 

a l  padre a conseguir un empleo f i j o  en l a  CFE. A p a r t i r  de ese 

momento l a  carga económica la l l e v a r o n  l o s  dos. 

La f a m i l i a  contó siempre con ayuda doméstica, y l o s  h i j o s  

a s i s t i e r o n  a escuelas par t i cu la res .  
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Fernanda: 

Su padre es tud ió  hasta secundaria y comenzó a t r a b a j a r  como 

ayudante! en una madereria. 

cI1 casarse t rabajaba en este negocio, pero eventualmente pudo 

poner un pequeno negocio de venta de madera. 

Durante l o s  primeros aPlos l a  madre tuvo que ayudar a l  

sostenimiento de l a  f a m i l i a ,  para l o  cual  contaba con l a  ayuda 

.de l a  abuela y una t i a .  Cuando mejor6 l a  s i tuac ión ,  l a  madre 

de jó  de t raba ja r .  E l  padre t rabajaba por l a s  maPranas como 

empleado en l a  madereria, y por l a  tardes vendia madera en l a  

par te .de  abajo de su casa. 

Después de v e i n t e  amos tuvo e l  d inero  para independizarse y 

poner su prop ia  madereria. 

V iv ian en e l  cen t ro  de l a  ciudad de México, y l a s  tareas 

domésticas l a s  rea l i zaban en t re  Fernanda que era  l a  h i j a  mayor 

( y  l a  h i c a  mujer) y su madre. A pesar de l a s  r e s t r i c c i o n e s  

económicas del  grupo doméstico, todos l o s  h i j o s  pudieron a s i s t i r  

a l a  universidad. 

Conformacibn f a m i l i a r  y e l  uso de recursos a 10 largo del c i c l o  

v i  t a l .  

En términos generales, estos grupos ge pueden ca rac te r i za r  de 

l a  s igu ien te  -forma: 

Son f a m i l i a s  en donde e l  padre, que es e l  j e f e  de f a m i l i a  

t i e n e  una escasa preparación y carece de recursos económicos \ 
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de apoyo. A l  u n i r s e  en pareja,  se "independiran" de l a  f a m i l i a  

de origen. En e l  caso de inmigrantes ex t ran je ros  acuden a l a  

ayuda de la comunidad la misma que l e s  b r i nda  una s e r i e  de 

subsid ios que l e s  permiten subsanar íus carencias económicas; 

además l a  e x i s t e n c i a  de redes de ayuda proporcionadas por l a  

comunidad l e s  permi te  prosperar en su5 negocios o b ien  conseguir 

t r a b a j a  en d i s t i n t a s  ramas. 

Las f a m i l i a s  de or igen mexicano, acuden a l a  ayuda de l a  

f a m i l i a  extensa que subs t i tuye  a l a  mujer mientras sa le  a 

t raba ja r .  Esta p r á c t i c a  se suspende cuando l o a  ingresos del  

padre alcanzan para mantener a l a  f a m i l i a .  Con e l  tiempo mejora 

e l  n i v e l  de v ida  de l a  f a m i l i a  l a s  percepciones d e l  grupo y es 

p o s i b l e  mandar a l o s  h i j o s  a l a  universidad. 

E x i s t e  una c l a r a  d i v i s i ó n  del  t r a b a j o  en t re  h i j o s  e h i j a s .  A 

l o s  primeros l e s  dan todo t i p o  de f a c i l i d a d e s  para estudiar  

(disponen de todo el tiempo para e l l o ,  en ocasiones se l e s  

proporciona un c a r r o  cuando entran a l a  universidad, e tcétera) ;  

a l a s  mujeres aunque a n i v e l  de l  d iscurso se l e 5  apoye para 

es tud ia r ,  en l a s  p rác t i cas  t a l e s  apoyos no son tan  evidentes 

( t i enen  que ayudar en l a s  tareas dom&sticas, no se l e s  

proporciona l a  i n f  raes t rucu t ra  necesaria para dedicarse 

exclusivamente a es tud ia r ,  y se l e s  ex ige que acudan a horar ios  

matut inos de c lases) .  

E l  caso de Fernanda demuestra l o  que hemos d icho hasta ahora. 

E l l a  tuvo cuatro hermanos varones. Cuando e r a  niRa t e n i a  que 

ayudar a su madre en las labores domésticas, ac t i v idad  que 



ninquno de sus  hermanos llevaba a cabo. Las tareas que se l e  

adjudicaban al hermano mayor (gemelo de Fernanda) consistian en 

acornpartar a l a  abuela a l a  parada de camión o a l a  madre a l  pan. 

Para e l l o  y para apoyarlo a que s iguiera  estudiando l e  compraron 

un coche cuando i b a  a l a  preparatoria. 

Cuando Fernanda entró a l a  universidad, acudid en horario 

mixto que tenia tres horas de intermedio entre l a s  clases de l a  

maPrana y d e  l a  tarde. Su madre le enigia que fuera a comer a su  

casa que? estaba hasta el centro, pues decia que no habia motivos 

para que e l l a  se quedara. 

Fernanda regresaba a comer a su  casa e n  camión y tenia que 

comer en media hora, de l o  contrario no l e  daba tiempo de 

regresar.  Cuando empezó a tener materias m a s  tarde sus  padres 

presionaron para que l a s  dejara. 

I 

En términos generales l a  impresión que da este t ipo  de  "apoyo" 

para estudiar es que el  objet ivo que se persigue con que ego 

a s i s t a  a l a  universidad e5 que se recluten como pareja de 

hombres pro+esionistas "con porvenir", que l e s  garantizen 

seguridad 'económica y ascenso soc i a l ,  estas caracter ist icas 

di f ic i lmente se podrian encontrar entre hombres del medio en e l  

el 1 as se desenvuelven. 
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UBICCICION SOCIOCULTURAL DE EGO. 

Las mujeres que constituyen este  grupo t ienen un promedio de 

38.8 aPrOs de edad, que es. e l  mas a l t o  d e  entre l a r  cuatro 

ti pol ogi as. 

Un hecho que les es común es que ocupan el  primer lugar en 

5us fami l ias  de  origen. Esto, aunado al  tamalio de l o s  grupos 

dom&rsticos y a su capacidad de ascenso soc.ia1, propició que sus 

padres reforzaran e l  discurso d e  l a  cultura en l o  que respecta a 

l o s  roles y actividades que se esperan de una mujer. En general 

manifestaron tener una se r i e  de obligaciones y responsabilidades 

en casa con respecto a l  t raba jo  doméstico, adehas de l a s  

obligaciones que tenian en l a  escuela. 

Cuatro d e  e l l a s  nacieron y se desarrollaron e n  e l  D.F . ,  

Hortensia nació en EspaPra y ’ a  los cuatro alios vino con sus 

padres a radicar  a l a  ciudad de Mésico. 

Escol ar  i dad. 

A pesar de que l a s  famil ias  d e  estas mujeres eran de e-icasos 

recursos econbmicos, c o m o  eran muy pequehas de dos y t res  h i j o s ,  

l o s  h i j o s  pudieron estudiar ( en  cuatro d e  l os  casos) en colegios 

particulares durante su farmacidn primaria, y Fernanda estudió 

en una escuela d e  gobierno para niRas. Este patrón se observa 

para l a  secundaria, pero en l a  preparatoria cambia, Ceci l ia  y 

Hortensia estudian carreras cortas. Ueámos cada uno de l o s  

C d 905 .  
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1 )  Ceci l ia  fuk h i j a  Ctnica hasta l o s  doce anos en que nació su 

dnico hermano. Estudi6 en el  co leg io  Franco Mexicano, durante 

secundaria, y a los 16 ailos que ingresó a l a  preparatoria I 

comenzó a tener problemas famil iares  y escolares. Su rendimiento 1 

rcad&mico bajó considerablemente. Además era novia de un 

colombiano l o  que propició que su5 padres l a  mandaran a estudiar 

I 

! 

l a  prepa a Barcelona en  donde Vivian sus parientes, a l l á  conoce 

a su  esposo y a l  poco tiempo se casan. Regresan a México y e l l a  

estudia un curso de  especial-izaci6n para dar c lases  de francés, 

actividad a l a  que se dedica durante dos años hasta que nace s u  

primera h i j a .  

2) Hortensia tuvo que trabajar desde l o s  16 anos para 

contribuir con el gasto familiar.  Estudió  primaria y secundaria 

en  e l  colegio Madrid y posteriormente ingres6 a una escuela para 

educadoras. A los 16 af’los comenzó a trabajar como recepcionista 

para poder pagar su  escuela. Terminando l a  carrera trabajó como 

educadora y cuatro aflos mas tarde ingresó a l a  universidad pues 

sentia l a  imperiosa necesidad de estudiar un carrera 

uni ver s i  ta r  i a. 

Toda-, estas mujeres ingresaron eventualmente a l a  universidad, 

aunque como hemos v isto ,  dos de e l l a s  l o  hicieron con una 

di ferencia de  var ios  dilos respecto a sus compaileras. 

1 )  Cec i l i a  como dijimos trabajó dos ahos como profesora de 

francés hasta que nació 5u primera h i j a .  Dejó de  trabajar y tuvo 

una segunda h i j a .  La familia entonces decidió emigrar a EspaPfa 
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porque consideraban que e5e e ra  e l  lugar  donde debian estar.  

V iv ie ron  t r e s  ahos a l l á  pero no se s i n t i e r o n  b ien  y regresaron a 

México. A l  regresar, C e c i l i a  se s e n t i d  con una gran f rus t rac ión ,  

por eso comenzó a pensar en l a  p o s i b i l i d a d  de ingresar a l a  

universidad. Alrededor de l o s  30 años cuando sus h i j a s  ya ten ian 

10 y 8 años, en t ró  a l a  UAM a es tud ia r  l a  ca r re ra  de Ingeniero 

Hgrónomo. 

2) Fernanda estudió l a  cayrera de I n g e n i e r i a  Quimica en l a  

UNBM, a l l i  conoció a su esposo, y fueron novios durante toda l a  

carrera.  Como sus padres sabian que eran novios y e l l a  t e n i a  un 

h o r a r i o  mixto, comentaron a tener f r i c c i o n e s  y eventualmente l o s  

presionaron para que se casaran. Cuando é l  terminó l a  car re ra  se 

casaron, y e l l a  apenas alcanzó a terminar su5 materias. Tuvo un 

bebé, y durante ese tiempo comenzó a hacer l a  t e s i s ,  mientras su 

madre l e  cuidaba a l  niffo. F, su esposo lo t ras ladaron a t raba ja r  

a Veracrut y e l l a  de jó  l a  tes i s .  

3 )  Susana es tud ió  en l a  un ivers idad y l a  mitad de l a  car re ra  se 

casó. Nunca t rabajó.  Alrededor de l o s  30 años quiso volver a l a  

un ivers idad y se encontró con muchisirnos problemas. A 105 38 

afíos f inalmente,  acabti l a  ca r re ra  y antes de d i vo rc ia rse  comenzó 

a t r a b a j a r  medio tiempo. 

4 )  Hortens ia como mencionamos, a l  casarse i b a  a l a  mitad de l a  

ca r re ra  de Letras. Un aho después tuvo  a su primer h i j o  y 

grac ias  a l a  ayuda de l a  suegra en e l  cuidado de su h i j o  pudo 

terminar l a  car re ra  a l  tiempo que seguid trabajando como 

educadora. En ese momento a su esposo se l e  presentó l a  



oportunidad de una beca para hacer e l  doctorado Bin los E.U y 

e l l a  march6'con c b l  s in  haber culminado l a  tes is .  

5) L e t i c i a  h i z o  l a  ca r re ra  de Leyes. E l l a  quer ia  desar ro l la rse  

tomo abogada en l o s  juzgados, para e l l o  confiaba en la ayuda de 

su t i 0  que mas que ser una ayuda, eventualmente se c o n v i r t i ó  en 

un estorbo. Antes de terminar l a  ca r re ra  comenzó a dar c lases en 

una preparator ia ,  y a l  cu lminar la  " l l e n ó "  su h o r a r i o  con clases 

en d i s t i n t a s  escuelas. Var ios aRos después se enteró que habia 

que r e c i b i r s e  5 i  no q u w i a  tener que cursar o t r a s  materias. 

Conoció a su esposo, ya que a ambos l o s  asesoraba e l  mismo 

t u t o r .  41 r e c i b i r s e  e l l a  ayudó a su esposo a que se r e c i b i e r a  

conminada por l a s  sugerencias de l  t u t o r .  Un aPlo después se 

casaron y e l l a  de jó  de t raba ja r .  

H i s t o r i a  laboral 

La t r a y e c t o r i a  l abo ra l  de estas mujeres es muy reducida, en 

algunos casos 5e i n i c i a  alrededor de l o s  30 aPlos rea l izando 

ac t iv idades  relacionadas con su profesión. 

Encontramos un pat rón de complementariedad en t re  l a s  

ac t iv idades  de marido y mujer, que de l im i ta  cada vez mas 

claramente e l  rezago pro fes iona l  que e l l a s  t ienen desde e l  

i n i c i o  de su matrimonio, s i t u a c i ó n  que 5e hace mas evidente 

cuando deciden t raba ja r ,  ya que para este momento e l l a s  no han 

in tegrado una m l s t i c a  de t r a b a j o  estradoméstico n i  t ienen l a  

desenvoltura para moverse en medios labora les que l e s  son 

t o t a l  men t e  desconoc i dos. 

De en t re  l a s  c inco  solamente una t r a b a j ó  antes de casarse y es 
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l a  h i c a  que estaba rec ib ida.  Aunque todas a p a r t i r  de su 

matrimonio han rea l i zado  t raba jos  eventuales como dar c lases o 

cu idar  nifias, solamente Susana que está d ivorc iada t i e n e  un 

t r a b a j o  de 40 horas, l o  que l e  imp l i ca  además una r e l a c i ó n  

l abo ra l  muy d i f e r e n t e  a aquél las que solamente t raba jan  por 

horas. 

Un ejemplo de l o  que hemos mencionado l o  tenemos en e l  caso de 

Fernanda. E l l a  es tud ió  l a  ca r re ra  de Quimica. Conoció a su 

esposo en l a  un ivers idad y fueron novios durante! toda l a  

carrera.  Como e l  i b a  un aho'antes que e l l a  a l  terminar comenzó a 

t r a b a j a r  para casarse, y a l o s  s e i s  meses pudieron hacerlo. 

Durante l o s  primeros meses Fernanda quedó embarazada pero 

aboortó, es ta  fue una de l a s  razones que l a  movieron a volver a 

l a  escuela a terminar sus cursos. 

Mientras t a n t o  su esposo ascendia a posic iones labora les  de 

mayor j e r a r q u i a  cada vez. 

Durante un aPro Fernanda 5e dedicó a r e a l i z a r  su t e s i s ,  y l a s  

veces que acudia a l a  un ivers idad para r e c i b i r  asesor ias o para 

r e a l i z a r  experimentos en e l  labora tor io ,  su madre l e  cuidaba a l  

h i j o .  

Cuando e l l a  estaba a punto de terminar l a  t e s i s ,  a su esposo l o  

enviaron t r e s  mecíes a Francia y e l l a  l o  s i g u i ó  s in  alcanzar a 

r e c i  b i rse. 

A p a r t i r  de ese momento l a  faaniilia se ha mudado va r ias  veces 

de ciudad, y e l l a  ha postergado su planes de r e c i b i r s e .  

hctualmente res iden en e l  D.F., su h i j o s  t ienen 8 y 10 aPloí, y 

Fernanda ha empezado a tener t raba jos  eventuales dando clases, 
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otra  de sus inquietudes g i ra  en  torno a l a  posibi l idad de 

rec ib i rse .  

UBICACION SOCIOCULTURAL DE LA FAMILIA DE PROCREACSON. 

De l a s  cinco cuatro son casadas y una divorciada. 

En términos generales podemos decir que l a  total idad d e  105 

ingresos necesarios para l a  reproducción del  nllicleo dombstico 

son aportados por e l  trabajo del cónyuge, que entre estos casos 

reproduce e l  patrón tradicional de padre de fami l ia .  El dinero 

que pueda aportar l a  mujer proviene de trabajos eventuales que 

no necesariamente l l eva  a cabo en tareas que corresponden al 

e j e r c i c i o  d e  s u  profesión, y sus ingresos no son necesarios para 

sat is facer  l a s  necesidades primordiales del nucleo. 

En términos generales l a  pareja está constituida por mujeres 

que están terminando su carrera y que no han tenido l a  

experiencia de t raba jar  en el  ámbito profesional. E l  hombre por 

su parte es mayor que l a  mujer, l l eva  varios ahos trabajando, y 

en e l  momento en e l  que se unen él ya ha empezado a escalar en 

su medio l abora l ,  tiene contactos que l e  permiten tener una 

mayor movi 1 idad que cuando estaba despegando su carrera laboral.  

La familia se constituye, l a  mujer no culmina completamente 

sus estudios, y se dedica a sat is facer  la5 necesidades del 

nac 1 eo domést i to .  

Este fenómeno se  agudina en e l  hecho de que l a  pareja tiene 

h i j o s  durante l o s  primeros afios de l  matrimonio. 

I 

E l  advenimiento d e  l os  h i jos  t rae  consigo un reforzamiento en 
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l o s  patrones femenino y ma9tulind, que se ret roa l imentan en l a s  

c a r a c t e r i s t i c a s  an te r io res  de l a  pareja.  

E l  hombre dedica mas tiempo a l  t rabajo,  de manera que pueda 

escalar en las j e ra rqu ias  labora les que t raen consigo a l i c i e n t e s  

económicos, de t a l  manera se i n h a b i l i t a  para proporcionar en 

forma t o t a l  l o s  ingresos necesarios para l a  reproducción del  

nac l  eo doméstico. 

La mu2er r e a l i z a  l a s  tareas domésticas que proporcionan l a  

i n f raes t ruc tu ra  para que e l  hombre t rabaje,  y como estos grupos 

se caracter izan por tener una gran movi l idad espacial ,  l l e v a  a 

cabo l a  labor de organización de estos cambios de residencia.  

Además se ocupa de todo l o  relacionado con sus h i j o s  y de 

mantener l a  r e l a c i ó n  con ambas f a m i l i a s  de procedencia. 

Como e l  hombre adquiere una dinámica de t raba jo  que l e  absorbe 

todo e l  did, su r e l a c i b n  con l a  pare ja  se c i rcunscr ibe  a 

p l á t i c a s  durante l a  noche que conl levan un recuento de las  

act iv idades rea l i zadas  durante e l  d ia .  

Durante l o s  pr imeros ah05 de l o s  h i j o s ,  e l  tiempo de l a  mujer 

e5 absorbido en su t o t a l i d a d  por l o s  cuidados que l e s  

propociona, s i n  embargo con e l  crecimiento e incorporación de 

l o s  h i j o s  a l a  escuela, se observa que t i e n e  mucho tiempo l i b r e  

y hay una f u e r t e  tendencia a tener mas h i j o s  que l e  hagan 

compahia o a buscar act iv idades a l t e r n a t i v a s  a l  nQcleo 

dom&stico. E s  en estos momentos en l o s  que se recupera l a  

a l t e r n a t i v a  de desa r ro l l o  que proporciona e l  e j e r c i c i o  de l a  

profes ión que estudió o l a  p o s i b i l i d a d  de i n i c i a r  una carrera 

nueva. 
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frecuencia el igen a aquéllos mayores que e l l a s  que en el momento 

de contraer matrimonio ya tienen t raba jo  y sueldo seguro. 

Son noviazgos de muchos ahos, y existen una serie de presioneBi 

por parte de  l o s  padres para que l a s  h i j a s  se casen. Como l a  

coercion que se e jerce  en ocasiones es muy fuerte ,  e l l a s  

"eligen" casarse generalmente sin ha3er terminado l a  carrera. 

A pesar de que l a  diversidad en la5 actividades de l  compahero 

son variables  entre l o s  distintos casos, l a  constante es que son 

individuos con c ie r tas  habiiidades que les permiten tener una 

gran tendencia a l a  movilidad vert ica l .  

Al u n i r s e  en pareja,  l a  mujer se queda en casa y se encarga d e  

l a s  labores domésticas; como en  l a  mayoria de l o s  casos tienen 

h i j o s  durante l o s  primeros años del matrimonio, casi l a  

total idad de su tiempo es absorbido por l a  atención y cuidado 

que le5 dan. 

A1 mismo tiempo, el hombre se integra en una dinámica en l a  

que debido a sus obligaciones famil iares  tiene que aportar l a  

total idad d e l  ingreso fami l iar ,  esto implica i n v e r t i r  l a  mayor 

parte de l  tiempo en el trabajo. Mientras tanto l a  mujer además 

de  proporcionarle toda l a  infraestructura necesaria para su 

desarrol l  o 1 aboral (reaiización del trabajo doméstico, 

mantenimiento d e  l a s  redes sociales de relación de  l a  familia 

con amigos y compafieros d e  trabajo del hombre), adopta una se r ie  

de estrategias  que permitan que el  ntlcleo familiar ascienda en 

l a  escala  socioeconómica. 

Con frecuencia durante l o s  primeros afios de vida de  los h i jos ,  

105 ingresos d e  l a  .Familia no son suficientes para contratar l a  
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mano de obra de una trabajadm-a domestica, de ahi que l a  mcr.icr 

r e a l i z a  todo e l  t r a b a j a  concerniente a este ámbito, y como con 

frecuencia l a  pa re ja  t i e n e  una gran movi l idad l abo ra l ,  e l l a  se 

encarga de yaran t izar  el l i b r e  desenvolvimiento de l a  f a m i l i a  

durante dichos cambios (biisqueda de un lugar  donde v i v i r ,  

i n s c r i p c i ó n  de l o s  nihocj a l a  escuela. etc.). 

Llegada l a  etapa en que los nihas entran a l a  escuela, l a  

madre cuenta con ma5 tiempo l i h r e  para dedicarse a o t r a s  

act iv idades, y l a  tendencia es buscar act iv idades a l t e r n a t i v a s  

entr-e l a s  que se encuentran: l a  incorporación a l a s  act iv idades 

labora les  por horas, l a  recuperación de l a  p o s i b i l i d a d  de 

terminar 1.a. car-rera o b ien  e l  i n i c i a  de una nueva. 

1:)urant.c esta etapa que coinc ide con la edad de en t re  t r -e in ta  y 

t r -e in ta  y dos at'fos de la mujer, sobreviene una r e d e f i n i c i ó n  de 

l a s  ac t iv idades  ff-menina.5, que conl leva una s e r i e  d e  

dcsecjui 1 i br ios .  . 
C:irit.e l a  desventaja de l  d iscc i r -s~  t , rad ic ional  femenino con 

rec:.pc?-Ct.o a i  d iscurso modernizadar en l a 5  re lac iones  con lac, 

h i  y con su cónyuge que comienzan a e:.rigir una s e r i e  de 

c;:aiiipi,t-t.amieriCos en la m u j e t -  y clue no co i  ncideri con e l  papel 

t r a d i t i o n a l  de amas de casa, e l l a s  que experimentan también un 

cambio o b j e t i v o  y su d i spon ib i l i dad  de tiempo y en 5 C! 

rede?f i r r i  c j  c m  COIIIC:) personas, recuperan r l  d iscurso modernizadar 

de IC: pt-oicc.icm y t r a t a n  de l l t i v a r l o  a cabo tomando en cuenta 

las e : : iqer ic ias  qiie devienen de 511 papel c o m o  a m a s  de casa. 

Estas f a m i l i a s  como di j imos,  t ienen una tendencia a mejorar 

socioecoi?omlcJrn~,nte. Son qrupos que se asientan en e l  D.F., con 
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casa  p r o p i a  en c o l o n i a s  como San José Insurgentes, Del V a l l e ,  

Narvar  t e. 

E l  reconocimiento p r o f e s i o n a l  d e l  e sposo  e5 e v i d e n t e ,  para  l o  

cua l  han s e g u i d o  una d inámica d e  t r a b a j o  que les abso rbe  t o d o  el 

d i  a. 

De entre los c inco  ca so s ,  uno  d e  los esposos  tiene un despacho 

d e  a r q u i t e c t o s ,  otro es je fe  d e l  ministerio pc tb l i co ,  otro mas es 

p o l i t i c o ,  otro es i n v e s t i g a d o r ,  y otro es gerente d e  una p l a n t a  

d e  prod i t c tos  quimicos .  

E l  promedio  d e  h i j o s  d e  estas mujeres  es d e  2.4 h i j o s ,  sus 

edades  o s c i l a n  entre los 5' y los 22 ahos, y el promedio en 

con jun t o  es d e  12.8 aRos (ver cuadro  13 ) .  

Ninyuno a c u d i ó  a gua rde r i a  y l a s  e s c u e l a s  e n  l a s  que 

e s tud i an  f u e r o n ,  en tres casos ,  e s c u e l a s  p a r t i c u l a r e s  y e n  uno 

e s c u e l a  d e  g ob i e rno .  No se o b s e r v ó  un é n f a s i s  e s p e c i a l  e n  que 

los h i j o s  a s i s t i e r a n  a cla5l_.5 e x t r a s c o l a r e s .  

Los e j e m p l o s  que  presentamos esquematizan l o  que hemos d i c h o  

has t a  e1 momento. 

Ferhanda. 

Cuando Fernanda entrt, a l a  c a r r e r a  d e  quimica  conoció a A r tu r o  

que i b a  a l a  m i tad  d e  l a  c a r r e r a ,  y daba c l a s e s  como ayudante d e  

p r o f e s o r .  Se  h i c i e r o n  n o v i o s  y duran te  t i empo  loci padres  d e  e l l a  

no  tuvieron conocimiento d e  esto. 

Como A l e j a n d r o  er-a de Tabasco y n o  t e n i a  f a m i l i a  a qu i ,  a 

Fernanda l e  "daba l á s t i m a  y 105 comenzó a i n v i t a r  a comer a C;LI 
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casa, l a s  v i s i t a s  se h i c i e r o n  cada vez mas regu la res  hasta que 

su madre cupo que eran novios. Posteriormente el padre de 

Fernanda mandó l lamar a Ar tu ro  y " a d v e r t i r l e  que respetara" a 

su h i j a .  

En es ta  etapa Fernanda i b a  a l a  mitad de l a  ca r re ra  y Ar turo  

estaba terminándola, hubo un cambio de h o r a r i o  mixto y e l l a  

comenzó a tener problemas con sus padres que i n s i s t i a n  en que 

e l l a  habia e leg ido  estudiar  en l a  tarde. Cada vez l a  presión se 

hac ia m a s  f ue r te ,  y unos meses después su madre l a  ob l i gó  ( a l  no 

d a r l e  d inero)  a que regresara a comer a l a  casa todos l o s  días. 

Fernanda hac ia  e l  v i a j e  de regreso de CU a l a  Alameda para 

comer todos l o s  dias. 

Ar tu ro  Sal id  de l a  escuela y comenzó a t r a b a j a r  en una empresa 

de productos químicos en Texcoco, l a s  f r i c c i o n e s  con l a  f a m i l i a  

de Fernanda fueron en aumento hasta que, eventualmente se 

t uv ie ron  que casar, pues cada vez que e l l a  s a l i a  un poco mas 

ta rde  de l a  escuela t e n i a  p l e i t o s  con l a  f a m i l i a .  

Se casaron un semestre antes de que e l l a  terminara l a  carrera,  

y a1 poco tiempo "como no t e n i a  ninqQn conocimiento respecto a 

ant iconcept ivos"  e l l a  se embarazó. Nunca a s i s t i ó  a un ginecólogo 

y por una s e r i e  de desajustes f i s i c o s  abortó. 

Volv i t ,  a a s i s t i r  a l a  escuela y terminó l a s  materias que l e  

fa l taban,  mientras tan to  se embarazó y tuvo a su primer bebé. 

Durante un aPto h i z o  la t e s i s ,  y cuando i b a  al l a b o r a t o r i o  a C U ,  

o a s i s t i d  a alguna asesor ia su madre se encargaba de cuidar a l  

nino. Fernanda se ocupaba de todas l a s  labores dom&sticaei y 

solamente hasta la noche veia  a Arturo. 

Estaba a punto de culminar l a  t e s i s  cuando l e  o f rec ie ron  a 
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CIrturo, una beca por t r e s  meses para capaci tarse en Francia, a 

su regreso l a  dar ian l a  gerencia de una p lan ta  de esta empresa 

en prov inc ia .  Fernanda marchó con e l ,  y a su regreso se 

t ras ladaron a Veracruz. 

A l l a  v i v i e r o n  v a r i o s  aPlos, Fernanda nunca t r a b a j ó  pero 

pudieron ahorrar una c a p i t a l  g rac ías  a l as  percepciones de 

h r t u r o  y a l a  capacidad de ahorro . d e  Fernanda. Durante ese 

tiempo tuv ie ron  o t r a  h i j a .  
< 

A Ar tu ro  l e  o f rec ie ron  una gerencia en o t r a  compafiia en e l  

D.F. ,  y l a  f a m i l i a  se t r as ladó  a l a  ciudad. &qui compraron un 

te r reno y comenzaron a c o n s t r u i r  su casa. 

i n s c r i b i e r o n  a sus h i j o s  a l  co leg io  Columbia. 

Durante esa etapa sobrevino l a  devaluación de l  peso, y para 

poder segui r  construyendo vendieron e l  coche de e l l a .  

Con l a  incorporación de l o 5  h i j o s  a l a  escuela, Fernanda 

contaba con ma5 tiempo l i b r e ,  y su rg ió  l a  propuesta de una amiga 

para que l a  s u p l i e r a  en su t r a b a j o  mientras &Sta t e n i a  a su 

bebé. 

Todo 5e j u n t ó  con l a  venta de l  coche de e l l a  y con l a  

reanudación de l o s  t raba jos  de construcción de su casa. 

Fernanda d i ó  Clase5 durante s e i s  meses en una preparator ia ,  en 

estos meses su h o r a r i o  estuvo muy apretado y con muchas 

presiones. Como no t e n i a  coche se levantaba muy temprano, 

preparaba a l o s  nif’fos y hac ia e l  desayuno, todos jun tos  cialian y 

l levaban a l  padre a su o f i c i n a ,  después se d i r i g i a n  a l a  escuela 

de l o s  nif los, y, Fernanda l legaba a l a  p repara tor ia  (del  o t r o  

lado de l a  ciudad) a l a 5  8 a.m. 
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Tenia un horario de  s e i s  horas consecutivas de c lase ,  s a l i a  

corriendo para recoger a su5 h i j o s  de  l a  escuela, l legaba a 

hacer de comer y por l a  tarde hacia e l  trabajo dom&stico llegada 

l a  noche iba  por su esposo al trabajo.  

Como estaban en  plan de ahorrar Vivian en un pequef'ío 

departamento que carecia de  cuarto de servicio.  

Terminaron l o s  s e i s  meses d e  l a  l icencia  d e  su  amiga y fue  

necesaria que Fernanda supervisara la5 obras de reconstrucción 

de  5u casa. La fami l ia  se mudó a l a  nueva casa a pesar de no 

haber sido terminada. 

Actualmente e l l a  iiupervisa l a s  obras de  l a  casa y sigue mas o 

menos l a  misma rutina con l a  excepción .del trabajo r 

extradoméstico. Nuevamente l a  inquietud por s a l i r  a trabajar ha 

hec'ho s u  aparición, a vuelto a CU a bus,car l a  posibilidad de  

hacer l a  t e s i s ,  y ha empezado a preguntar por trabajos. 

Su proyecto de  vida e5tá sufriendo una transformación pues 

dice "10s lagros de  Arturo son dnicamente de é l  por mas que 

digan que son mios, y yo me pregunto qué hago aqui d e  maestro de 

obras y lavando los t rastes  si yo estudié una carrera?". 

d 

Hor t ensi a. 

Hortensia crec ib  en una familia donde l a s  relaciones fuera del 

nllicleo doméstico eran casi inexistentes al grado d e  que cuando 

l legaba gente a v i s i t a r l o s ,  105 niifos se escondian hasta que l a s  

v i s i t a s  se iban. 

Hortensia estudió hasta l a  secundaria y luego, como l a  familia 

no contaba con muchos recursos, estudió l a  carrera de educadora, 
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al  mismo tiempo que se ocupaba en o f i c i o s  diversos para pagar su  

educación. Cuando acabó l a  carrera (que no l e  gustó porque 

consideraba que e l  ambiente y l a s  expectativas de  sus cornpaheras 

eran muy limitados) comenzó a dar c lases  en una kinder y a 
0 

aportar dinero a l a  casa paterna. 1 

Decidió entonces comenzar a estudiar l a  licenciatura en 

l i teratura .  Una de  sus  amigas l e  presentó a Alonso (que ya habia 

terminado l a  carrera de F is ica  y trabajaba en un instituto de  

investigacidn). Comenzaron a s a l i r  y poco tiempo despuik se 

casaron. 

Hortensia siguió trabajando y rentaron un pequefYo departamento 

e n  l a  colonia Del Va l le ,  del cual se encargaba ella; CIloncio 

trabajaba todo e l  dia.  A l  aPco d e  haberse casado tuvieron a su 

primer h i j o ,  Hortensia s iguió  trabajando y estudiando, pero 

contaba con l a  ayuda de  l a  suegra mientras realizaba sus  

act i vi dades. 

' Cuando e l l a  terminó l a  carrera,  Alonso obtuvo una beca para 

estudiar su doctorado en €U. Marcharon para a l l á  y Hortensia 

postergó l a  elaboración de su tesis. Ya tenian dos h i jos .  

Supuestamente los  estudios de  Alonso durarian dos amos, l o s  

mismo que se prolongaron hasta siete. Como e l  monto d e  l a  beca 

no l e s  alcanzaba, Hortensia se dedicc) (aparte de l a  reproducción 

del ndcleo doméstico) a cuidar niños para tener mayores ingresos 

que l e s  alcanzaran para v i v i r .  

Terminado el p lazo ,  se regresaron a M é x i c o  y los padres de él  

les regalaron una casa para que vivieran. El concursó para una 

plaza  mejor dentro d e  l a  universidad y ganó. 

Los h i j o s  d e  Hortensia entraron a una escuelas particular muy 
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cercana a su  casa, y e l l a  comenzó a buscar l a  manera de volver a 

t raba jar .  

Le dieron l a  posibi l idad de que immpartiera algunas horas de 

c lase  en una universidad del estado, sin cmbargu al sobrevenir 

un recorte presupuesta1 se d ió  prioridad a l o s  prufesores que 

tenían l a  licenciatura completa. 

Después de esto, Hortensia decidió comenzar a elaborar l a  

tesis, s i n  embargo l a  d isc ip l ina  que e l l o  implica Ie  ha impedido 

l l eva r  sus planes a un f e l i z  término. 

Como vimos en l o s  ejemplos anteriores, a pesar de que estas 
i 
I 
I 

1 
I 

i 
I 

I 

mujeres siguieron e l  camino convencional d e  desarro l lo  femenino, I 

consecuentemente se encuentran con una s e r i e  de demandas 1 

I 

asignado a l a  mujer, y que se contrapone con el discurso I 

contradictorias que devienen de: el papel social  que se l e  ha 

modernizador asumido por el  cónyuge y los h i j o s  e n  c iertas  

etapas de l a  vida. 

Estas act i vi dadecj profesional es, representan a su  vez una 

posibi l idad de desat-rollo personal en una etapa de  redefinición 

de  s u  proyecto d e  vida. 
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CONCLUSIONES. 

Podemos decir en general, que estas mujeres, a pesar de haber 

seguido el camino convencional de conformación de pareja y de 

desarrollo personal, se encuentran a la larga ante la 

contradicción existente entre trabajo profesional e imagen 

cultural femenina. 

CI lo largo del desarrollo del ciclo vital de su familia de 

procreación adoptan el rol de madre. Debido a una serie de 

circunstancias que involucran el medio social en el que se 

desenvuelven, la posición laboral. del compaftero, las exigencias 

de los hijos y la problemática especifira de desarrollo personal 

que experimentan alrededor de los treintas vuelven a sentir la 

necesidad de realizar una actividad relacimnada con la profesi&n 

que estudiaron, esto lo hacen como una forma de subjetivación 

personal en un momento critico en sus vida. 

Fundamentalmente nos encontramos con que aquél las que 

realizaron un trabajo extradoméstico lo hicieron durante los 

primeros aftos del matrimonio antes de tener hijos. Esta 

actividad la realizaron con el fin de acumular capital en los 

primeros aftos de l a  pareja, 

Estas mujeres cumplen con mdltiples funciones que ayudan a 

subsidiar el desarrollo profesional del esposo, (que redunda en 

un ascenso socioeconómico de la familia) y debido a las 

condiciones en que lo hacen, ellas quedan con un fuerte rezago 

profesional que posteriormente les impedirá desenvolverse con 
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fac i l idad  (en el caso de  que l o  hagan) en el medio profesional. . 
Se conjuntan t res  elementos básicos para este t ipo de 

desarrol lo:  1 )  el  matrimonio s i n  haber culminado n.i l o s  estudios 

ni l a  t e s i s ,  

2 )  nunca haber trabajado, 

3 )  l a  maternidad alrededor de  l o s  22 &os. 

Además de e l l o ,  como se casan con hombres que han despegado en 

s u  carrera profesional antes de casarse, es mas f a c t i b l e  que l a  

mujer se quede en casa mientras el hombre sa l e  a trabajar ,  

porque su  nivel de ingresos l e s  alcanza para l l evar  a cabo esta 

i deal ag i a. 
i 

En términos generales podriamos concluir con dos afirmaciones: 

a )  Las mujeres que integran este grupo, se unen en pareja y 

llevan a cabo una complementariedad de papeles, 5in embargo e l  

discurso modernizante que presenta como lugar comQn l a  necesidad 

de  que l a  mujer trabaje ,  aunado a una c r i s i s  personal en una 

etapa de l a  vida generan 

b)  un conf l icto que deviene de l a  contradicción entre imagen 

cultural femenina y discurso modernizador. Esta c r i s i s  propicia 

una bosqueda de  a lternativas d e  subjetivación a través del 

trabajo profesional en c ie r ta  etapa d e  l a  vida. 
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CONCLUSIONES. 

Como vimos a l o  largo del trabajo l a  contradicción que existe 

entre imágen cultural femenina se manifiesta en todos sentidos, 

sin embargo l a s  formas bajo l as  que se expresa cambian de 

,acuerdo a los  distintos tipos que encontramos durante l a  

investigación. 

< 

A l o  largo del trabajo han surgido una serie de interrogantes 

nuevas que habrán de ser contestadas en sucesivos estudios. En 

este momento trataremos de hacer un recuento d e  aquéllos 

hallazgos que consideramos fundamentales para comprender, mas 

a l l á  d e  dogmatismos algunas de l as  expresiones de l a  

problemática femenina que se plantea en este momento entre los 

sectores medios de l a  población. 

Uno de los  factores que nos movió a hacer l a  investigación era 

encontrar una respuesta a l a  diferencia en el desempefio 

profesional existente entre hombres y mujeres, a dicha pregunta 

l a  respuesta hipotetica que presentamos fue l a  existencia de un 

universo de normas y valores adscritos a hombres y mujeres que 

\ 

l os  ubica desempefiando labores consecuentes con dicho "deberes 

ser". A pesar de que 5e habia planteado dicha respuesta era 

necesario constatar s i  l a  ideologia era el hito factor que 

incidid en las  inclinaciones profesionales y personales de este 

tipo de mujeres. 

Buscando una respuesta que fuera m a 5  a l l á  de  l a  economia, 

encontramos que 5i bien, este factor e5 importante en el 
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desarrollo de los individuos hay que tomar en cuenta otros 

elementos que'son constitutivos no solamente de l a  ideologia de 

los individuos sino de su identidad, y que permiten vislumbrar 

caminos alternativos de investigación. 

El lugar de ego en la familia, result6 ser fundamental en 

estos ntfrcleos para entender cierta dinámica profesional I que 

como vimos en el caso de las mujeres solteras generó cierto tipo 

de comportamientos y responsabilidades que desencadenaron un 

desarrollo profesional y personal especif ico a estas mujeres. 

Pudimos comprobar que en la5 familias a pesar de transmitirse 

la5 nociones delimitantes del lugar social adscrito a cada uno 

da los OiexoCi, esta división del trabajo no se manifestón en 

igual forma en todos los tipos. Por un lado entre aquéllas 

mujeres solteras la devaluación del trabaja femenino no se 

manifestón en un énfasis en que la5 hijas realizaran el trabajo 

doméstico, antes bien se las metia a estudiar una carrera corta f 

para que ayudasen con el gasto familiar, el trabajo 

extradoméstico que realizaran era mas redituable para los fines 

de esta5 familias que el que se quedaran en casa a ayudar en las 

tareas domésticas. 

El otro lado de l a  moneda estárepresentado por aquéllas 

mujeres que optaron por la maternidad. Entre su& familias, a 

pesar de tener ingresos reducidos, el que ellas trabajarn y 

contribuyeran al gasto familiar no era tan necesario, la 

estrategia d e  ascenso social estuvo representada por la 

integracidn de la mujeres a un medio socioeconómico distinto a 

través de su matrimonio con hombres profesionistas "con 

porvenir". 



Entre los  otros grupos, l a s  estrategias  de supervivencia no 

eran tan importantes puesto que l o s  ingresos del trabajo del 

padre alcanzaban y e l l a s  no ocupaban posiciones clave 

(económicamente hablando) dentro de  l a  familia.  De  acuerdo a l o  

anterior el  t raba jo  de l a s  h i j a s  no era tan importante como el 

hecho de que a traves del estudio de una carrera se integraran 

al discurso modernitador de una sociedad cambiante en cuyo seno 

se encuentran l o s  individuos de l a  c lase  media. 

&qui vimos que l o s  matices'que se presentaban entre un grupo y 

otro estuvieron altamente influenciados por e l  "capital 

cu l tura l "  d e l  que cada una de estas mujeres era portadora. 

Encontramos que dentro de l a  c l ase  media se ha l l a  un pequeho 

subgrupo de intelectuales con diferencias y actitudes muy 

demarcadas de l  resto  de l a  clase media en su conjunto. 

Ahora bien, l a  primera hipótesis de trabajo que planteamos fue 

que al integrarse l a  mujer profesionista al aparato productivo 

se manifiesta un conf l icto  que deviene tanto de l a s  condiciones 

de trabajo especi f icas  como d e  l a  ideologia que ha incorporado 

como su "deber ser " .  La investigación pareció confirmar nuestra . 
sospecha, s i n  embargo, encontramos que no es itnicamente l a  

inserción en e l  aparato productivo l o  que accarrea los 

conf l ictos ,  sino el  aprendizaje y l a  confrontación cotidiana con 

ideologIas contradictorias que se manejaban al inter ior  de l a  

f a m i  1 i a .  

Por un lado estos grupos a l  querer ascender socialmente, 

manejan io5 elementos de estatus que l e s  darán mejores ingresos 

y un lugar fundamental en l a s  sociedades modernas, esto se hace 
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exten~ivo a las hijas ya que la familia adopta estrategias de 

ascenso social y de movilidad corno grupo. 

La subhipótesis que .se desprendia de la primera es que el 

conflicto es constante pero que se hace mas manifiesto con la 

maternidad. Si bien, esto es cierto entre mujeres que han tenido 

hijos, también es cierto que e1 no tener hijos implica un 

conflicto para aquéllas mujeres que han llegado a cierta edad, 

no tienen una pareja, y, a pesar de que son exitosas en el mundo 

del trabajo alrededor de los 40% recuperan la posibilidad (por 

lo menos al nivel del discurso) de l a  maternidad como área de 

realización personal. 

Otra de nuestras hipótesis fue que la contradicción 5e 

manifiesta en forma diferencial de acuerdo a las condiciones 

especificas de cada tipo. Y de acuerdo a esto planteabamos que 

las mujeres solteras no tienen que encarar la contradiccibn 

entre su "deher ser" y su actuación profesional, los datos no 

corroboraron dicha hipótesis porque la mujer interioriza su rol 

de madre como uno de los pilares básicos de su desarrollo 

personal, de ahi que a pesar de que en las prácticas no se 

confronte con dicha contradicción, a nivel del discurso se 

encuentra presente este "deber ser" que en unn momento dado hace 

su aparición. Esto se ve magnificado en tanto que la solteria no 

es una eleección libre, e5 una consecuencia del papel y las 

responsabilidades que se le asignan en la familia de 

procedencia, mismas que se vieron retroalinmentadas por la 

dificultad de la mujer para relacionarse con hombres del estrato 

social al que se incorporan mediante su trabajo. La 

contrapartida de este grupo, está representada por las mujeres 
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que optaron por la reproducción del ndcleo doméstico y el 

cuidado de! la familia, nosotros planteábamos que dado que 

cumpllan con el papel tradicional asignado a la mujer no 

tendrlan conflictos, sin embargo nos encontramos con que la 

devaluación del trabajo doméstico hace mella a la larga en su 

desarrollo personal y se recupera (en contraposición con el 

grupo anterior) la posibilidad del trabajo profesional como una 

posibilidad de subjetivación y de logros personales. Además 

otra paradoja e5 que llegado el momento en que el hombre 

adquiere cierto estatuí y su5 hijos se integran en cierto medio 

social, empiezan a exigir de la mujer comportamientos y 

actividades que no concuerdan con aquéllos generados por la vida 

circunscrita al nficleo doméstico. 

Otra de nuestras hipótesis era que las mujeres que dedican mas 

tiempo a la profesión tenian mas conflictos que las que se 

apegaban mas estrictamente al papel tradicional, encontramos que 

no es la cantidad de tiempo dedicada al trabajo profesional 

porque en' la mayoria de los casos estas mujeres no trabajan mas 

de 8 horas durante los primeros af'fos de vida de su5 hijos. Antes 

bien la existencia d e  una infraestructura que le ayude a suplir 

las actividades que supone que tiene que llevar a cabo les 

permite refuncionalizar el conflicto. Una de estas estrategias 

que se siguen es meter a 105 hijos a clases extraescolares. 

Por Último planteamos la hipótesis de que las mujeres 

divorciadas que trabajan tienen menores manifestaciones de 

conflicto porque su "deber 5er" coincide con sus actividades. 
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Decir que este hecho se cumple seria parcialitar la realidad, 

las mujeres que tienen estas caracteristicas, tienen hijos que 

ya no son muy pequeños de ahi que probablemente podamos 

encontrarlas actualmente con menos conflictos, sin embargo una 

de las causas de la alta incidencia de divorcios es la carga de 

trabajo con la que se enfrentan y la inexistencia d e  una 

infraestructura que les ayude a sobrellevar la situación. 

Una derivación muy importante que empezamos a ver en coste tipo 

de? familias es que al divorciarse y no contar con los ingresos 

suficientes para mantenerse vuelven a la casa paterna y 

nuevamente se reproduce el patrón de la familia extensa. Un 

punto necesario de analizar en estudios posteriores podrian ser 

las consecuencias que trae esta vuelta a la familia extensa. 

Con todo lo que hemos dicho podriamos concluir con una de l as  

afirmaciones tebricas que hicimos al inicio del trabajo: - 

Si bien, 105 elementos materiales son muy importantes para el 

cambio ideológico no hay que perder de vista que existe una 

cultura que antecede a 105 sujetos y que les hace ver el mundo 

de cierta forma. Con esta visicSn generan estrategias de 

desarrollo que iniciden y se retroalimentan. 

Una visión parcializada sobre la incidencia de la economia en 

la ideologia no contribuye a entender los nuevos fenómenos que 

están surgiendo en este proceso de cambio social, antes bien, la 

abstracción teórica no explica 105 fenómenos, de ahi que se hace 

necesario que se generen m a s  estudios de caso respecto a la 

problemática femenina, mismos que contribuirán a hacer mas rica 

l a  teoria. 



La antropologia en este sentido de enfrenta a un gran desafio. 
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OPEHACIONALIZACSON. 

I. Imágen cultural femenina. 
I. 1 Mujer y sexualidad. 
1.1.1 Infancia, actividades, caracteristicas,etc. 
1.1.2 Concepciones respecto a la sexualidad en su familia de 
or i gen . 
1.1.2.1 Cambio de la in+ancia a la adolescencia. 
I. 1.2.2 Actividades realizadas durante la adolescencia. 
1.1.2.3 Cñracteristicas físicas. 
I. 1.3 Menstruación. 
I .  1.3.1 Cómo es concebida la menstruación. 
I. 1.3.2 Qué cambios de actitudes familiares trajo consigo. 
1.1.3.3 Prohibicianes que acarreó. 
1.1.4 Relaciones sexuales. 
2.1.4.1 Qué se considera debe see la relación sexual. 
1.1.4.2 Cuál es su función. 

1.2 Mujer y maternidad. 
1.2.1 Cambios fisicoc, que trajo consigo la maternidad. 
1.2.2 Emocionales. Respecto a su percepción de si misma. 
1.2.3 El papel ideal que juega la maternidad en la vida de la mg 
jer, 
1.2.4 Pautas de comportamiento que se generan con la maternidad. 
2.2.4.1 Cambios de rutina que trajo consigo. 
1.2.4.2.1 Conflictos laborales que acarrea el cambio de rutina. 
1.2.4.2.2 Conflictos personales " 

1.2.4.3 Cuidado de los hijos. 
1.2.4.4 Relaci6n obsesiva con los hijos. 
1.2.5.1 Crecimiento de los hijos y guarderia. 
1.2.5.2 Conflicto que acarrea compartir la responsabilidad 
de los hijos pequepios. 
1.3. Mujer y socialización de los hijos. 
1.3.1. Actividades sociales adscritas a su papel como 
soc i al i z adora. 
I. 3.1.1 Normas de comportamiento adscritas a este papel. 
1.3.2 Ntlmero de horas que implican estas actividades. 
1.3.3 Cual es el comportamiento ideal en este rubro. 
1.4. Mujer y reproducción de la fuerza de trabajo. 
1.4.1 Nociones respecto a lo que debe ser el trabajo de la mujer, 
1.4.2.1 Irabajo dom&stico y actividades que realiza. 
1.4.2.2 Gustos e insatisfaciones respecto a estas actividades. 
1.4.2.3 Exigencias de tiempo en las actividades domésticas. 
1.4.2.4 Ayuda en el trabajo doméstico. 
1.4.3.1 Uctividades domésticas que realiza cada miembro de la 
f ami 1 ia. 
1.4.3.2 Limitantes de esta modalidad. 
1.4.4. Infraestructura para realizar trabajo dom&stico. 

l l  II I I  

Hechos en tenicas: estudios d e  casom genealogias, entrevistas. 

1I.Mujer y educación, cambios respecto a mujeres de otras 
gener ac i ones. 
11.1 Nivel socio-económico e historia de la familia de origen. 



I i . l . 1  N ive l  educativo de l o s  padres. 
11.1.1. 1 Act iv idades de los padres. 
11.1.2 Enfasia en l a  educación de l a s  h i j a s .  
11.1.2.1 Tipo de escuelas en l a s  que se es tud ia  p r imar ia  y 
r e g l a s  de comportamiento que r i g e n  e l  p l a n t e l .  
II.1.2.1.2 Secundaria y r e g l a s  de comportamiento que r igen.  
11.1.2.1 Preparator ia  'I " 

11.1.2.2 Que t i p o  de ca r re ra  l e s  e ra  aconsejado. 
11.1.2.2.1 Tipo de car re ra  e leg ido  y por que 
11.1.2.3 Apoyo durante l a  educación pro fes iona l .  
11.1.2.4 Enfas is  en l a s  d i s t i n t a s  áreas de l a  v ida  de la mujer. 
11.1.3. Impulso a l a  educaci6n de l o s  h i j o s  varones y su 
d i f e r e n c i a  respecto a l a  de l a  mujer. 
11.1.4. Por qué es importante que l a  mujer es tud ie  una carrera. 
11.1.4.1 Se cubren exigencias soc ia les  y de status.  
II.1.4.2.Se consigue un "buen p a r t i d o "  
11.1.4.3.Se ayuda económicamente a l a  f a m i l i a .  
11.1.5. C o n f l i c t o s  y obstáculos a l  es tud ia r  una carrera.  
11.1.5.1. For pa r te  de l a  fam i l i a .  
11.1.5.2. Por p a r t e  de l a  i n s t i t u c i ó n .  
11.1.5.2.2 Reglas de comportamiento y dinámica que r i g e n  l a  
i n s t i t u c i ó n .  
IS.2.Como considera l a  mujer su profesión. 
11.2.1 Sat is fac iones que l e  proporciona. 
11.2.2 Pos ib i l idades  que l e  ofrece. 
11.2.3 C o n f l i c t o s  que l e  acarrea. 
11.2.4 Lo considera un área p r i o r i t a r i a  en su desar ro l lo .  
11.2.4.1 Durante toda l a  vida. 
11.2.4.2 En que lapso de e l l a .  
Técnicas: genealogias, estudios de caso, en t rev is tas ,  cuadros de 
con t ro l .  

"u$iIII.Relacionee en t re  imagen femenina (es fera  de l a  reproducción) 
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y trabajo extradoméstico, e j e s  c o n s t i t u t i v o s  y contradicciones. 
111.1 Trabajo extradoméstico. 
111. I .  1 Horar io  de t rabajo.  
111.1.2 Tipo de ac t i v idad  que se r e a l i z a .  
111.1.3 Exigencias de product iv idad en l a  a c t i v i d a d  que se 
r e a l  iza.  
111.1.4 Sa t i s f r c iones  que proporciona. 
I I I . 1 .5  Pós ib i l idades  personales a l  p e r c i b i r  ingresos económicos. 
I I I . l . !E ¡ . l  Ex is tenc ia  de mayor l i b e r t a d .  
111.1.5.2 Relación de pare ja  que se da a l  haber ingresos econó- 
micos por p a r t e  de ambos cónyuges. 
111.1.5.3 En caso de haber mayores percepciones económicas de l a  
mujer respecto a l  hombre, se presenta o no e l  c o n f l i c t o .  
111.1.6 Qué pasa cuando una mujer se d e s a r r o l l a  en e l  mismo 
ámbito que su pareja. 
111.2.1 Ejes c o n s t i t u t i v o s  de l a s  dos esferas sociales.  
111.2.2 Exigencias de tiempo de cada una. 
111.2.3 Lógica i n t e r n a  d e  cada una. 
111.2.4.1 Contradicciones en t re  ambas. 
111.2.4.2 En qué momento de l a  v ida  se mani f ies ta  mas 
d rás t  i camen t e 1 a con t r ad i cc i ón . 
I I i . 2 .4 .3  Causas a l a s  que obedece que se haga man i f ies to  en 
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este momento. i' 

Técnicas8 estudios de caso, geneal s ,  cuadros da cmtrol. 

IU. M r m j o  del con+licto. 
IV.  1 Refuncionalización de la idcol en base a la nueva prcc- 
tica. 
IV. 1 . 1  EsSablecer la diferencia re las pr ctiéas da 
mujeres en generaciones an8erióre y las df lar mujePes 
act ur 1 mem-ter . 
IV.  1.2 Detertar en que forma %e tFi te la imaglCn femenina an 
la socializacibn primaria. 
I V . l . 3  Formas flagrantes de! conflict3 
I V . 2  Se refuncionaliza el discurso tetitandos# en una 
nueva pr-lctica qua contemple lor O1 tos contrabictorios. 
I V . 2 . 1  Elecrcidn da medios tiempo. e 
I V . 2 . 2  Fardración de redes de ayuda. 
I V . 2 . 3  Posibilidad de ayudta daméstio 
I V . 2 . 4  Otras alternativas. 
I V . 3 .  Formas que adquiere el conSli 
I V . 4 .  Opcien por uno de los rolas. 
I V . 4 . 2  Exigencias sociales resport 
I V . 4 . 3  Factores que la hacen decid 
I V . 4 . 4  Desaparece el conSlicto al 
I V - 5 .  Otras estrategias para vivir 
I V . 5 . 1  Intercalar etapas de vida con !&esarrolla pkoftmional. 
I V . 5 . 2  Divorcio 
I V . 5 . 3  O t r a s  opciones. 


